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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación  

Las implicaciones del desarrollo a nivel mundial desde sus niveles más primitivos 

han obligado a las personas a asentarse en zonas costeras ya sea por interés 

bélico, comercial, de subsistencia entre otros. El asentamiento en zonas costeras 

se ha presentado a tal grado que actualmente el 70% de la población mundial reside 

en las costas. 

La población mexicana según el conteo de población y vivienda más reciente 

disponible (INEGI 2010) es de 112,336,538 y el porcentaje de la población que vive 

en zonas costeras es aproximadamente el 46.20% (51,900,847) (Gráfica 1). 

Gráfica 1 Porcentaje de población costera en México 

 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010, Consulta interactiva de datos. En 

http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=pob&c=1. 

 

Esta tendencia de distribución poblacional ha generado una alta carga en los 

ecosistemas costeros y principalmente en las localidades que aprovechan los 
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recursos marinos como medios de vida (CONABIO 2010). Este aumento en la carga 

a los ecosistemas marinos aunado a la tendencia de creación de áreas naturales 

protegidas (ANP) a lo largo del mundo hizo que surgieran varias ANP sin 

fundamentos técnicos ambientales, sin una planeación en cuanto a uso de suelo 

(Cano 2003, CONANP 2005). 

El área delimitada para éste estudio es el Parque Nacional Isla Isabel (PNII), el cual 

pertenece al municipio de San Blas en el estado de Nayarit y se encuentra en el 

Golfo de California. La población que hay en el área del Golfo de California es de 

aproximadamente 4,671,076 habitantes es decir el 9% de la población total que 

habita en zonas costeras (Gráfica 1). 

A principios de los 80s surgió una tendencia al turismo principalmente en los estados 

cercanos al Golfo de California y en menor medida del Océano Pacifico el cual 

despegó en el año de 1996 (Berger 2006). De tal modo que para 2006 la población 

que estuvo participando en la generación de algún bien económico fue de 40.1% de 

los cuales el 25.5% pertenecieron al sector secundario y el 14.6% al sector primario 

mientras que la prestación de servicios, es decir el sector terciario alcanzo un 59.2% 

del total de la población que se encuentra involucrado en la actividad económica 

(INEGI 2008). 

El PNII es una isla del Golfo de California. Históricamente utilizada como 

campamento por pescadores de tiburón y escama residentes principalmente de las 

localidades Boca de Camichín y San Blas. Así mismo el PNII sirve como sitio de 

anidación de 92 especies de aves y 7 de reptiles (CONANP 2005). Actualmente el 

PNII es un sitio frecuentado por turistas mayormente nacionales para realizar 

actividades recreativas de ecoturismo. De igual forma el PNII es visitado de manera 

esporádica por investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el 

Centro Universitario de la Costa (CUCosta) por su geografía y biota (CONANP 

2005). 

José Bernardo Gálvez, fundó y estableció el pueblo y puerto de San Blas con el 

objeto de convertirlo en el centro de comunicación más importante hacia las 

provincias de las Californias y Sonora. El 1 de junio de 1768, Gálvez, realizó una 

expedición desde el puerto de San Blas a la provincia de Sonora. Llevado por los 
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vientos contrarios, Gálvez tuvo que refugiarse en la Isla Isabel (Gutiérrez Torres et. 

al. 2013). 

La primera cita en la que se proporciona la descripción de los caracteres geográficos 

es de García (1899), en su Diccionario Geográfico, Histórico y Biogeográfico. Los 

estudios posteriores fueron meramente fragmentos de investigaciones enfocadas 

principalmente a las Islas Marías. En su mayoría los estudios del PNII han sido 

realizados por investigadores extranjeros. El primer viaje realizado por una 

institución académica nacional fue en 1976. Esta visita formó parte de un curso de 

campo de las carreras de biología y geografía de la UNAM. Los resultados de este 

viaje generaron un reporte sobre aspectos geográficos y ecológicos, así como 

listados de flora y fauna (Fernández et. al., 1976) y tres tesis de licenciatura que 

abarcan aspectos cartográficos y consideraciones generales sobre el medio insular 

(CONANP, 2005). 

Gaviño y Uribe (1978), elaboraron un documento que contiene observaciones 

fisiográficas, botánicas y zoológicas, que permitieron tener una visión más amplia 

de la isla y se sumaron a la propuesta hecha por el biólogo Jaques Cousteau dos 

años antes sobre convertir a la Isla Isabel en un parque nacional. El 8 de diciembre 

de 1980 se nombra a la Isla parque nacional con el fin de conservar sus valores 

naturales para el desarrollo de la investigación científica y aprovechar su belleza 

escénica para la realización de actividades recreativas en beneficio de las 

comunidades costeras cercanas (CONANP 2005). 

En 2005 se publica el plan de manejo del PNII (CONANP 2005). Anteriormente 

existieron dos propuestas en 1995 y 1996 por parte de la UNAM. En este último año 

se realizaron talleres para la revisión de la propuesta, contando con la participación 

de las autoridades federales, estatales y municipales, instituciones académicas y 

comunidades de pescadores que utilizan el campamento pesquero ubicado en el 

parque. No obstante, nunca se consolidó la publicación oficial de estos programas. 

El polígono delimitado en el plan de manejo se da por las coordenadas que pueden 

observarse en el Tabla 1 y no comprende el área marina. En cuanto a las actividades 

de explotación a 20 metros de la playa hacia el mar, él plan de manejo tiene 
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condicionantes especiales restringiéndolas según el tipo de actividad (CONANP 

2005). 

Tabla 1. Coordenadas extremas de la Reserva de la Biosfera Islas Marías 

Vértices Latitud Longitud 

1 21°51’ 21.84” N 105°53’ 31.84” W 

2 21°50’ 23.44” N 105°53’ 05.56” W 

3 21°50’ 32.34” N 105°52’ 49.64” W 

4 21°50’ 00” N 105°52’ 43.52” W 

Fuente: CONANP. Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Isla Isabel. México; 

D.F. 2005. 

La conservación de los servicios ecosistémicos, entre ellos los culturales-

recreativos, hace que los individuos deriven beneficios que impactan directa o 

indirectamente en su bienestar (MA, 2005). La mayoría de los servicios 

ecosistémicos (base, provisión, regulación y culturales) caen dentro de la categoría 

de bienes públicos, con sus dos características distintivas: no exclusión y no 

rivalidad en el consumo. Esto causa que los individuos los disfruten, generalmente, 

de forma gratuita. Actualmente el aumento en la demanda de recursos naturales y 

su, inadecuada distribución implica que estos, y sus servicios se vean amenazados 

(TEEB 2009). 

A pesar de la creciente popularidad del turismo en áreas destinadas a la 

conservación o protección de recursos naturales, estas actividades rara vez tienen 

un precio adecuado (Ministerio de medio ambiente de Ecuador. 2014, Parques 

Nacionales Naturales de Colombia. 2014). Las áreas protegidas alrededor del 

mundo generalmente tienen cobros bajos o no cobran por la provisión de 

oportunidades recreativas al público. Esto, por lo general, provoca que la demanda 

exceda la capacidad del área. El resultado de un exceso en las visitas 

ocasionalmente es visible en algunos sitios, mientras que en otros se manifiesta en 

la degradación o salud de los ecosistemas por un uso turístico excesivo, lo cual es 

contradictorio a la función principal de dichas áreas el cual es un elemento difícil de 

evaluar (Drumm y Moore, 2001). 

Un instrumento económico para controlar la demanda recreativa a sitios destinados 

a la conservación, como las áreas marinas protegidas, es el cobro de cuotas de 
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acceso, las cuales en México tienen dos objetivos: 1) instrumentar el cobro de 

derechos por uso, goce o aprovechamiento recreativo de la ANP, para apoyar la 

operación no básica, infraestructura y sostenibilidad financiera y, 2) contar con un 

financiamiento sólido en aquellas ANPs con vocación turística. Estos cobros están 

estipulados en la Ley Federal de Derechos (LFD) en sus artículos 198 y 198-A, los 

cuales disponen una tarifa única por el acceso a áreas marinas y terrestres 

protegidas con baja capacidad de carga, con montos de $52 (3.1 dólares) y $55 

pesos (3.3 dólares) respectivamente (Tabla 1). 

Tabla 2. Esquemas de cobro diferenciado en algunos países emergentes  

País 
Tipo de 

visitante 

Cuota de acceso* 

Máxima Media Mínima 

costa rica 

Nacional 7.5 1.8 1.1 

Extranjero 15 10 2 

Isla del coco** 50 NA 25 

Belice 
Nacional 1.25 NA 1 

Extranjero 5 NA 4 

Colombia 
Nacional 13.3 6.4 2.2 

Extranjero 27 11 8 

Ecuador Todos los parques 2 2 2 

Galápagos** 
Nacional 6 NA 3 

Extranjero 100 50 25 

Kenia 
Nacional 15 10 5 

Extranjero 27 8 10 

 

* Dólares norteamericanos 

** Cuotas especiales por las características únicas de las áreas marinas protegidas 

NA: No aplica. 

Elaborada con base en: Drumm y Moore (2002), Parques Nacionales Naturales de Colombia (2014), 

Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador (2014). 

De manera contrastante en otros países se han logrado aplicar cuotas diferenciadas 

principalmente en países emergentes como Costa Rica, Belice, Colombia, Ecuador 

y Kenia, han planteado una estrategia de cobro diferenciado en sus tarifas de 

acceso a áreas protegidas (terrestres o marinas) dependiendo de ciertos atributos 



 

6 
 

de estas áreas como, la calidad del área, su demanda o afluencia de turistas, 

estacionalidad, del tipo de visitante (nacional o extranjero) o por la infraestructura 

disponible dentro de la misma. Siendo las más exitosas las que varían según el tipo 

de visitante. (Tabla 2). 

1.2 Problemática 

1.2.1 Efectos del turismo en ANPs 

El creciente sector terciario en el país es un nicho de oportunidad económica un 

tanto riesgoso ambiental y socialmente hablando. Sergio Molina (1994) propone una 

clasificación de los impactos que se derivan de la actividad turística descrita a 

continuación. 

Efectos Sobre el Suelo 

 

 Compactación. La compactación del perfil edáfico disminuye la porosidad del 

suelo y por tanto su capacidad de infiltración, lo que se traduce en un 

aumento del caudal de escorrentía y en un incremento de la erosión. Todo 

esto depende de la intensidad de utilización del área turística. 

 

 Erosión. Es considerada como uno de los más importantes, sino el mayor, 

impacto negativo del uso turístico en los ecosistemas. Constituye el último 

estadio en el proceso secuencial de deterioro del suelo por pisoteo, 

pudiéndose iniciar, la pérdida progresiva de fertilidad, y en casos extremos 

de la propia capa del suelo sustentadora de la vegetación, conduzca a 

situaciones, “irreversibles” del deterioro del medio. 

 

 Propiedades Químicas. La utilización para actividades turísticas de un área 

no parece producir (aparentemente) cambios significativos en las 

propiedades químicas y en la fertilidad del suelo. Estudios no han revelado 

diferencias significativas en cuanto a modificaciones en el Ph y sobre el 

contenido de materia orgánica como nitrógeno y fósforo de los suelos en 

áreas recreativas. 
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 Efectos Sobre la Vegetación. El comportamiento de las especies vegetales 

ante el efecto del pisoteo es distinto, y cabe esperar por tanto que se 

produzcan cambios en la cubierta vegetal afectada. Estos cambios se dan, 

en efecto, tanto en el que se refiere al conjunto (composición florística, 

diversidad, grado de cubierta), como a los de los individuos (desarrollo, en 

términos generales). 

 

 Reducción del Grado de la Cubierta. Este es uno de los efectos más patentes 

del uso recreativo en áreas intensamente utilizadas. Se caracteriza de un 

deterioro muy rápido de la cubierta como respuesta inicial a un pisoteo que 

antes no se producía; a partir de esta primera degradación, el proceso se 

hace más lento y llega incluso a detenerse o a invertirse, con la adaptación 

de las plantas y con el cambio de la composición florística. Junto a estos 

casos de evolución, si no favorable al menos admisible, hay que mencionar 

los muchos otros en que el proceso ha cruzado el umbral de la reversibilidad 

y donde la única alternativa a la permanencia del suelo desnudo viene dada 

por severas restricciones a la frecuentación. Uno de los signos más comunes 

de haber alcanzado el punto crítico es la detención de la regeneración. 

 

 Cambios en la Composición Florística. Pérdida de Biodiversidad. Sustitución 

de Especies Sensibles por Especies Tolerantes. Las especies dominantes, 

antes de la intervención humana, se ven desplazadas por una serie de 

plantas más resistentes a las fluctuaciones del medio, y que se encuentran 

en las nuevas condiciones su óptimo. El ecosistema se simplifica y tiene lugar 

una pérdida de biodiversidad. 

 

 Disminución de la Regeneración. El pisoteo afecta aún más directamente a 

la regeneración que a la supervivencia de los individuos, ya que las jóvenes 

plantas son evidentemente más sensibles, tanto al daño mecánico por el 

pisoteo como al deterioro de las condiciones edáficas. Unido a esto. la 

compactación afecta a la germinación y arraigue de las semillas. La 

detención de la regeneración constituye un punto crítico en la fase de 
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deterioro del ecosistema; llegado a este punto, el medio carece de 

mecanismos y resortes de respuesta a la agresión y pervivencia a largo 

plazo. 

 

 Daños Mecánicos. Descalce de Raíces de las Especies Arbóreas. Los daños 

mecánicos (mutilaciones y heridas) inferidos a la vegetación son otras de las 

consecuencias destacables del uso de áreas para la actividad turística, 

quizás de las más llamativas visualmente, y de especial importancia en el 

caso de las especies arbóreas. Este tipo de daños hace a los individuos más 

susceptibles al ataque de los insectos y hongos, y cuando los ataques son 

graves sobre todo a ejemplares jóvenes puede llegar a acarrearles la muerte. 

La circulación de vehículos y caminantes, la búsqueda de leña para encender 

fogatas y algunas formas de vandalismo son los principales agentes 

causantes. 

 

Debido a que los principales destinos recreativos en México son las grandes áreas 

naturales con las que cuenta el país, así como su biodiversidad y riqueza cultural; 

Aunado a su distribución geográfica la cual cuenta con abundantes costas, los 

destinos que cuentan con actividades relacionadas al medio ambiente son los que 

presentan mayor interés para los turistas tanto nacionales como extranjeros (Berger 

2006). Esto es un asunto difícil ya que el turismo puede generar los impactos antes 

mencionados. Una de las medidas implementadas por el gobierno para mitigar esto 

es el nombramiento de áreas naturales protegidas, en las cuales las actividades 

realizadas no pueden ir en contra del medio ambiente. 

1.2.2 Problemática principal del PNII  

Una problemática observada en el área de estudio es qué, el reducido tamaño del 

PNII genera vulnerabilidad  para las poblaciones de aves, por lo tanto cualquier 

actividad humana dentro del área de influencia del parque requiera de una 

planeación y un control estricto (CONANP 2005). Con el paso del tiempo la cantidad 

de visitantes ha aumentado así como también las actividades y tecnologías de 

pesca realizada cerca del parque que permiten tener una pesca cada vez más 



 

9 
 

dirigida a la industria. Si bien las actividades de pesca no se realizan dentro del 

polígono del parque estas afectan de dos maneras al ecosistema de la Isla. Por una 

parte, de estas actividades depende la presencia de asentamientos de uso temporal 

en el parque y por otro lado las aves que residen en el parque son aves marinas y 

su alimentación está relacionada al área marina aledaña al parque (Cano 2003). 

 

La ocupación de los campamentos de pescadores repercute de manera importante 

en el estado del área, por la falta de infraestructura sanitaria y la introducción de 

especies en años anteriores al plan de manejo. Junto a los campamentos también 

existe la problemática de las actividades realizadas por los visitantes no registrados 

del parque, este problema normalmente se da por la falta de vigilancia por parte de 

los guarda parques del área. 

Por lo anterior mencionado en el capítulo. Es evidente la necesidad en mejoras 

estructurales de carácter financiero para facilitar la modernización de las tecnologías 

en los asentamientos que se encuentran dentro de la isla, por tecnologías más 

amigables con el medio ambiente. 

1.3 Hipótesis 

Es posible capturar una parte del valor económico total el cual pertenece al valor 

recreativo que proporciona el parque derivado de la percepción de los visitantes. 

1.4 Objetivo General 

Por lo anterior, el objetivo principal del trabajo es la elaboración de una propuesta 

de cobro diferenciado para el parque nacional Isla Isabel, utilizando los datos 

arrojados por la metodología de Costo de Viaje (TCM). 

1.4.1 Objetivos específicos 

En cuanto a los objetivos específicos, estos consisten en: 

1. Determinar la percepción de los visitantes con respecto al sitio 

2. Clasificar los servicios ecosistémicos que presenta el PNII 

3. Determinar la viabilidad de la aplicación de un sistema de cuotas 

diferenciado. 
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1.5. Área de estudio 

El PNII es una Isla perteneciente al territorio Mexicano. Ubicada al oeste del país, 

dentro del Golfo de California en el estado de Nayarit perteneciente al municipio de 

San Blas a  70.3 km de distancia de este mismo (CONANP 2005). La superficie total 

del parque es de 194.17 ha (1.94 km2) el polígono se encuentra en las coordenadas 

presentadas previamente en el tabla 1 (CONANP 2005). El PNII cuenta con cuatro 

fragmentos rocosos separados por mar, al noroeste se encuentra Cerro Pelón y 

cuenta con una altura de 15 metros, al este de la isla se encuentran otros tres, dos 

conocidos como las monas, que presentan una altura de entre 20 y 30 metros y el 

más pequeño conocido como la piedra de las golondrinas su altura es menor a los 

10 metros (Ríos Jara y Ramírez Delgadillo 2007).  

En el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna de Islas del 

Golfo de California de la CONANP (2000) se menciona que el PNII forma parte de 

esta área, que incluye a más de 900 islas e islotes, las cuales suman 

aproximadamente el 50% del territorio insular nacional.  

La línea de costa presenta tres tipos de perfiles principales: uno representado por 

rocas expuestas con pendientes abruptas y altitudes variables; otro con playas 

arenosas semi-protegidas con pendientes muy inclinadas en las playas más 

protegidas y pendientes moderadas en las playas más expuestas; y por último, se 

presentan playas rocosas de sustrato duro con pendiente moderada y pozas de 

marea (CONANP 2005). 

La única fuente de agua dulce de la isla es la precipitación pluvial. El régimen de 

lluvias está asociado al Sistema Monzónico Norteamericano, presentando los 

mayores acumulados de precipitación entre julio y septiembre. Los valores de 

precipitación no han sido documentados debido a que no se cuenta con registros 

pluviométricos en la isla. Sin embargo, usando como referencia los datos de, un 

estimado podría ubicarlos cerca de los 500 ± 200 mm/año (Ríos Jara y Ramírez 

Delgadillo. 2007). 

El acceso al PNII es únicamente dado vía Marítima ya que se encuentra separado 

del macizo continental, los turistas viajan en cruceros, lanchas propias o de los 
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prestadores de servicios turísticos ubicados principalmente en San Blas (Gutiérrez 

Torres et. al. 2013). 

1.6. Biodiversidad del PNII 

La Isla Isabel tiene un origen volcánico de aproximadamente 3.5 millones de años 

sus principales elementos geomorfológicos son restos de aparatos volcánicos, que 

se manifiestan en las elevaciones, cráteres y acantilados. Las playas son producto 

de la acumulación de detritos de rocas ígneas, mientras que los acantilados son el 

resultado de la erosión (CONANP. 2005). El PNII puede ser considerado un sistema 

de lomerío con alturas menores en su mayoría a los 40m. 

1.6.1 Flora Insular 

En cuanto a la vegetación del área cuenta con cinco tipos: 1) Bosque Tropical 

Caducifolio, 2) Vegetación Halófila, 3) Pastizal, 4) Duna Costera y 5) Vegetación 

Exótica. Siendo el bosque caducifolio el más abundante seguido por el pastizal que 

rodea toda la isla y en menor medida frutos exóticos. Florísticamente se localizan 

55 especies, 47 géneros y 25 familias. Donde las Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

se encuentran integradas por 18 familias, 23 géneros y 23 especies. Liliopsida 

(Monocotiledóneas) por 7 familias, 23 géneros y 32 especies. De acuerdo al hábito 

de crecimiento 30 especies presentaron el hábito herbáceo, 10 especies el hábito 

arbóreo, 9 especies el hábito arbustivo y sólo 5 presentaron el hábito trepador. (Ríos 

Jara y Ramírez Delgadillo. 2007). 

1.6.2 Fauna insular 

El parque nacional Isla Isabel se cataloga como área natural protegida por la 

UNESCO, debido a su relevancia biológica ya que alberga 92 especies de aves 

marinas de las cuales destacan nueve especies que anidan en grandes colonias; el 

bobo de patas azules (Sula nebouxii), el bobo café (Sula leucogaster), el bobo de 

patas rojas (Sula sula), el pelícano café (Pelecanus occidentalis), la fragata o tijereta 

(Fregata magnificens), el ave del trópico o rabijunco (Phaethon aethereus), la 

gaviota parda (Larus heermanni), la pericota (Sterna fuscata) y la golondrina café o 

golondrina boba (Anöus stolidus). (CONANP 2005). Dentro de estas, la gaviota 

parda se encuentra amenazada y el ave del trópico protegida por la NOM-059. 
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En la isla habitan seis especies de reptiles: la iguana café (Ctenosaura pectinata), 

la iguana verde (Iguana iguana), la culebra falsa coralillo (Lampropeltis triangulum), 

la lagartija rayada (Cnemidophorus costatus huico), la lagartija espinosa 

(Sceloporus clarkii boulengeri), la culebra cristal (Ramphotyphlops bramminis) y el 

geko (Phyllodactylus tuberculosus saxatilis). Según la NOM-059, la iguana café y la 

falsa coralillo están catalogadas como especies amenazadas (CONANP 2005, Ríos 

Jara y Ramírez Delgadillo. 2007). 

1.6.3 Flora y fauna marina 

El área marina no ha sido caracterizada completamente, sin embargo sabemos que 

existen 147 especies de invertebrados que incluyen 20 especies de poliquetos, 68 

de opistobranquios; 28 hidroides, gorgonáceos y corales; y 31 de equinodermos 

(estrellas, erizos y pepinos de mar). Se pueden encontrar al menos 137 especies 

de invertebrados tiburones, rayas y peces teleósteos. Así como también 39 especies 

de macroalgas (Rios Jara y Ramirez Delgadillo. 2007). Dentro de estas podemos 

destacar seis especies protegidas por la NOM-059, entre los equinodermos, el 

pepino de mar (Isostichopus fuscus) y en los peces el Ángel del Cortez 

(Pomacanthus zonipectus), Ángel Rey (Holacanthus passer), Bocón azul 

(Opistognathus rosenblatti) y la castañeta mexicana (Chromis limbaughi) (Rios Jara 

y Ramirez Delgadillo. 2007, CONANP 2005.). 

1.7. Plan de manejo del PNII 

El PNII fue decretado el 8 de diciembre de 1980 (CONANP 2000), con esto fue 

necesario un plan de manejo para delimitar las actividades a realizar dentro del 

parque, estableciéndose cuáles se realizaban con anterioridad y cuáles no son 

permitidas. De esta necesidad surgen dos propuestas en trabajos de tesis una en 

1986 y otra en 1991, más recientemente la UNAM lanzó dos propuestas de plan de 

manejo en 1995 y 1996 (CONANP 2005). Fue en el 96 que se realizaron talleres 

para la revisión de la propuesta realizada ese año con la participación de las 

autoridades estatales, municipales y federales, centros de investigación y 

pescadores involucrados sin embargo estos no fueron aprobados (CONANP 2005). 

No fue sino hasta 2005 que se publicó la primera edición del plan de manejo titulado 

“Programa de conservación y manejo Parque nacional isla Isabel”. 
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El plan de manejo contiene once capítulos. El primer capítulo da una introducción 

sobre la isla, sus antecedentes y la relevancia ecológica, recreativa y cultural que 

representa; Un segundo capítulo que habla sobre los objetivos que busca el área; 

un tercer capítulo que habla sobre como contribuye el PNII a la misión y visión de la 

CONANP; el cuarto capítulo describe de manera detallada las características 

ambientales y legales del parque así como sus usos de suelo; el siguiente capítulo 

hace un diagnóstico y habla sobre las problemáticas del PNII; El sexto capítulo habla 

sobre el programa de conservación y manejo, describe cada uno de los sub 

programas con los que cuenta el área; los capítulos 7 y 8 profundizan en el marco 

legal del parque; Mientras los últimos tres capítulos hablan sobre la operación y 

evaluación del parque. 

De estos lo más importante de rescatar. Seguido por la descripción biológica es el 

programa de conservación y manejo. Este programa define las acciones mediante 

las cuales se pretenden alcanzar los objetivos establecidos para el parque en 

materia ambiental, cultural, social y económica (Tabla 3). 

Tabla 3. Componentes de los subprogramas de conservación y manejo 

Subprogramas 

Componentes 

Objetivos Metas y resultados esperados 

Protección 

Inspección y 

vigilancia 

*Prevenir, detectar y controlar 

violaciones a las reglas 

administrativas 

del parque y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables que fomentan  

la conservación de sus 

recursos naturales. 

*Establecer un sistema eficiente de 

vigilancia en el parque involucrando a los 

usuarios. 

*Informar a los usuarios del parque las 

disposiciones legales aplicables al 

parque, 

su justificación y sus sanciones, con ello 

se espera fomentar su cumplimiento. 
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Prevención y 

control de 

contingencias 

ambientales e 

incendios 

*Garantizar la aplicación 

oportuna de las medidas 

necesarias para la 

conservación  de los recursos 

naturales del parque y la 

seguridad 

de sus usuarios ante la posible 

ocurrencia de cualquier 

contingencia ambiental. 

*Prevenir y tomar las medidas necesarias 

ante cualquier contingencia que ponga 

en riesgo a las poblaciones silvestres de 

la isla. 

*Garantizar la seguridad de los diversos 

grupos de usuarios del PNII. 

Protección contra 

especies 

invasoras y 

control de 

especies nocivas 

*Controlar y erradicar la 

población de rata gris 

introducida en el parque. 

*Llevar a cabo estudios y programas 

orientados al control y erradicación 

de especies exóticas introducidas. 

*Evitar la introducción de especies de 

flora y fauna. 

Manejo 

Manejo y uso 

sustentable de 

vida silvestre 

*Mantener las condiciones 

naturales que permiten 

conservar las especies de flora 

y fauna silvestre, así como los 

hábitats y los procesos 

ecológicos de los 

que forman parte, 

especialmente la reproducción 

de las especies de aves 

marinas. 

*Preservar los ambientes naturales que 

mantienen la diversidad genética del 

ecosistema insular y su continuidad de 

los procesos evolutivos. 

*Conservar las poblaciones nativas de 

flora y fauna presentes en el parque. 

Manejo y uso 

sustentable de 

recursos 

acuáticos y 

pesquerías 

*Lograr que las actividades de 

campamento pesquero, sean 

acordes con los objetivos de 

conservación de los recursos 

naturales de la isla y la zona 

marítima adyacente. 

*Promover la protección legal 

de la zona marítima adyacente 

y un aprovechamiento 

sustentable de recursos. 

*Regular las actividades que se realizan 

en el campamento pesquero. 

*Promover la modificación del decreto 

que establece los límites del PNII para 

incluir la zona marina adyacente bajo un 

régimen de protección y definir un 

esquema para el aprovechamiento 

sustentable de sus recursos delimitando 

las áreas de pesca y regulando las artes 

de pesca que podrían emplearse. 
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Turismo, uso 

público y 

recreación al aire 

libre 

*Garantizar que las actividades 

recreativas dentro del parque 

sean congruentes con los 

objetivos de conservación de 

los recursos naturales. 

*Integrar las actividades de recreación 

con las de difusión, educación ambiental 

y cultura ecológica. 

*Involucrar a los pobladores de las 

comunidades cercanas  como promotores 

de la cultura conservacionista en el 

parque. 

Restauración 

Reforestación y 

restauración de 

ecosistemas 

*Identificar las áreas 

deterioradas por causas 

antropogénicas que requieren 

ser restauradas. 

*Mantener la vegetación original y 

recuperar áreas perturbadas. 

Conocimiento 

Generación de 

conocimiento 

*Incrementar el conocimiento 

del parque y sus recursos 

naturales. 

*Involucrar a las instituciones académicas 

y centros de investigación en el desarrollo 

de proyectos de investigación orientados 

al manejo del parque y la zona marítima 

adyacente. 

Fomento a la 

investigación 

*Proporcionar apoyo a los 

proyectos de investigación 

científica que se desarrollen en 

la isla, dando prioridad a 

aquellos que proporcionen 

resultados que respalden el 

manejo del parque. 

*Difundir los proyectos de 

investigación que se 

desarrollan en el parque, así 

como la información sobre sus 

poblaciones silvestres y 

fenómenos naturales que ahí 

ocurren, previa autorización de 

los responsables del proyecto. 

*Otorgar las facilidades para que se 

desarrollen proyectos de investigación 

autorizados, priorizando aquellos 

enfocados al manejo y conservación del 

parque. 
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Inventarios, 

líneas de base y 

monitoreo 

biológico y 

socioeconómico 

*Generar información sobre los 

recursos naturales del parque y 

sus usuarios, que sirva de base 

para la toma de decisiones 

sobre la planificación y manejo 

del parque. 

*Diseñar e instrumentar un programa de 

monitoreo permanente de los recursos 

naturales del parque y la zona marítima 

adyacente, con énfasis en las 

poblaciones de aves marinas y aquellas 

especies consideradas en riesgo. 

*Diseñar e instrumentar un programa de 

monitoreo socioeconómico de los 

usuarios del parque. 

Sistemas de 

información 

*Contar con un sistema de 

información con datos físicos, 

biológicos, sociales, 

económicos y cartográficos del 

parque que sea actualizado 

permanentemente. 

*Definir las aplicaciones que tendrá el 

sistema de información. 

*Identificar las necesidades de 

información y determinar el nivel de 

detalle requerido. 

Cultura 

Difusión identidad 

y divulgación 

*Proporcionar a los usuarios el 

conocimiento sobre los valores 

naturales del parque, las reglas 

administrativas y los proyectos 

y programas que se desarrollan 

para su conservación y manejo. 

*contar con un programa de difusión que 

oriente las actividades de los diferentes 

grupos de usuarios y proporcione una 

identidad propia al parque. 

Educación, 

capacitación y 

formación para 

comunidades y 

usuarios 

*Sensibilizar a los usuarios del 

parque y la población en 

general, sobre la importancia 

de conservar el ecosistema 

insular y la necesidad de 

realizar sus actividades con el 

debido cuidado y 

responsabilidad para la 

protección de los recursos 

naturales. 

*Fortalecer el conocimiento 

sobre la importancia del parque 

a todos los niveles de 

educación. 

*Desarrollar proyectos de adecuación 

ambiental orientados a diferentes grupos 

de usuarios del parque. 
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Gestión 

Administración y 

operación 

*Proporcionar los recursos 

humanos, financieros, 

materiales de infraestructura y 

equipamiento necesarios para 

el manejo del parque. 

*Proponer mecanismos y 

estrategias que coadyuven en 

la administración del parque, a 

través de la participación de 

otros sectores de la población. 

*Proponer mecanismos para la aplicación 

oportuna del presupuesto operativo anual 

para la ejecución de las acciones 

planteadas en el presente programa. 

Coadministración, 

concurrencia 

 y vinculación 

local y regional. 

*Establecer esquemas de 

coadministración con la UNAM 

para el manejo del parque. 

*Promover la participación 

coordinada de los diferentes 

sectores para cumplir los 

objetivos de conservación del 

parque. 

*Establecer convenios específicos con 

instituciones y dependencias 

gubernamentales que puedan respaldar 

las acciones de manejo del parque. 

*constituir el consejo asesor del parque. 

*Promover un convenio de 

coadministración con la UNAM. 

Infraestructura, 

señalización 

y obra pública. 

*Consolidar la administración 

del parque a través de la 

contratación de personal 

calificado y la asignación 

oportuna de recursos 

financieros, infraestructura y 

equipamiento necesarios para 

el cumplimiento de las acciones 

planteadas en el programa de 

conservación y manejo. 

*Instrumentar mecanismos de evaluación 

sobre el estado de las instalaciones y 

equipo, así como la existencia de 

insumos y materiales necesarios para la 

ejecución de las acciones programadas. 

*proporcionar la infraestructura necesaria 

para el desarrollo de las actividades 

operativas en el parque. 

Legal y jurídico 

*Establecer el marco jurídico y 

normativo en el cual se 

desarrollará la aplicación del 

programa de conservación y 

manejo del PNII. 

*Revisar el marco legal que permita 

identificar las actividades no autorizadas 

que atenten contra los recursos naturales 

del parque. 

*Difundir las reglas administrativas del 

parque. 
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Planeación 

estrategia y 

actualización del 

programa de 

conservación y 

manejo 

*Llevar a cabo la planificación 

del parque con base en los 

resultados de ejecución del 

programa y en las necesidades 

del área como resultado de los 

procesos ecológicos y 

socioeconómicos que se 

presenten. 

*Fortalecer el manejo del 

parque a través del de la 

modificación de sus límites 

para incorporar bajo un 

régimen de protección la zona 

marina adyacente. 

*Fomentar mecanismos de control y 

evaluación de las acciones y proyectos 

realizados. 

*Promover los mecanismos necesarios de 

planeación y coadyuvancia para el 

manejo del parque. 

*Gestionar la declaratoria bajo un 

régimen de protección de la zona de 

influencia marina del parque. 

*Involucrar la participación de los 

sectores en la planificación para el 

manejo del parque. 

Procuración de 

recursos e 

incentivos 

*Diseñar estrategias que 

permitan la captación de fondos 

presupuestales adicionales 

para el manejo del parque. 

*Diseñar e instrumentar un plan de 

financiamiento para el parque. 

Recursos 

humanos y 

profesionalización 

*Proporcionar capacitación 

permanente al personal del 

parque para apoyar el 

cumplimiento de sus funciones. 

*Contar con el personal que 

cumpla con el perfil establecido 

para cada puesto. 

*Gestionar la participación del personal 

del parque en cursos, talleres, 

diplomados e intercambio de 

experiencias, en temas prioritarios para el 

manejo y administración del parque. 

*Definir el perfil requerido para cada 

puesto. 

Regulación, 

permisos, 

concesiones y 

autorizaciones. 

*Lograr que las actividades 

humanas que se realizan en el 

parque cumplan con normativa 

ambiental para garantizar la 

conservación a largo plazo de 

los recursos naturales que ahí 

se encuentran. 

*Mantener permanentemente informados 

a los usuarios del parque acerca de las 

reglas administrativas, normas, vedas y 

demás regulaciones aplicables para el 

desarrollo de sus actividades, así como 

de los permisos y autorizaciones que se 

requieren. 

Fuente: Elaboración propia basada en “Programa de conservación y manejo Parque Nacional Isla 

Isabel CONANP 2005” (Pp. 67-94). 
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1.7.1 Zonificación del área de estudio 

La zonificación de un área natural protegida consiste en identificar y delimitar las 

porciones del territorio que la conforman, con base en la vocación natural del suelo. 

De su uso actual y potencial, acordes con los propósitos de conservación del ANP. 

La zonificación define la densidad, intensidad, limitaciones, condicionantes y 

modalidades a que dichas actividades quedan sujetas. (CONANP. 2005.) 

Los criterios de zonificación del PNII reconocen la importancia del área como sitio 

de anidación de aves marinas de esta manera las zonas de manejo se encuentran 

delimitadas con base en la distribución de las colonias de anidación de estas aves 

y las actividades humanas que se realizan en el parque (Ríos Jara y Ramírez 

Delgadillo 2007). A continuación describiremos las zonas de manejo tal como 

aparecen en el programa de conservación y manejo del PNII (CONANP 2005). 

1.7.2. Subzona de uso restringido 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA 2012.) 

establece para ANPs la subzona de uso restringido de la siguiente manera: 

“Aquellas superficies en buen estado de conservación donde se busca mantener las 

condiciones actuales de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios que así 

se requieran, y en las que se podrán realizar excepcionalmente actividades de 

aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas 

a estrictas medidas de control.” 

 En estas sólo se permitirá la investigación científica y el monitoreo del 

ambiente. 

 

 Las actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental 

que no impliquen modificaciones de las características o condiciones 

naturales originales. 

 

 La construcción de instalaciones de apoyo, exclusivamente para la 

investigación científica o el monitoreo del ambiente. (LGEEPA. 2012). 
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En el PNII, la zona de uso restringido abarca el 94% de la superficie de la Isla y 

comprende aquellos sitios constituidos por vegetación y sitios de anidación de aves 

marinos. (CONANP, 2005). 

1.7.3. Subzonas de uso público 

Aquellas superficies que presentan atractivos naturales para la realización de 

actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener 

concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con base en la 

capacidad de carga de los ecosistemas. 

 Zonas exclusivas para la construcción de instalaciones para el desarrollo de 

servicios de apoyo al turismo, a la investigación y monitoreo del ambiente y 

la educación ambiental, congruentes con los objetivos de protección y 

manejo del ANP (LGEEPA. 2012). 

 

La zona de uso público en el parque abarca aproximadamente el 6% de la superficie 

y en esta se concentran la mayor parte de las actividades humanas. incluye el área 

que ocupa el edificio en obra negra; el área para campamento de visitantes, los 

edificios en ruinas, la cancha, la capilla, el campamento temporal de pescadores, 

“El Charco” y la zona de vegetación halófila, el cañaveral, el platanar, el matorral 

enano de roache y la zona de pasto inducido, todos ellos ubicados en la Planicie 

Sur. También forman parte de la zona de uso público, Playa Iguanas y la playa de 

la Bahía Tiburoneros (CONANP 2005). 

Cada una de las áreas que integran la zona de uso público definida en el parque, 

se conduce bajo sus propias reglas administrativas y en todas ellas está prohibida 

la alteración o perturbación de la flora y fauna que los rodea, así como la 

introducción de especies exóticas. (CONANP 2005). 

1.7.4. Zonas de influencia 

Son las superficies aledañas al polígono del ANP que mantienen una estrecha 

relación social, económica y ecológica con esta. 

En el caso de Isla Isabel la zona de influencia comprende al área marina aledaña 

ya que el parque mantiene una estrecha relación ecológica con dicha área. Tal como 
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se menciona en el plan de manejo de la CONANP en 2005; Estudios anteriores 

realizados por la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), sugieren una zona de 

influencia marina de 5km alrededor de la isla y una superficie de 44.17 km2 ya que 

en esta zona es común observar aves alimentándose, los estudios realizados 

destacan el papel de la isla como zona de transición entre el área marina bajo 

influencia continental del Delta del Río Santiago y el área marina dominada por la 

Corriente de California, característica que contribuye notablemente a su 

productividad, diversidad y estabilidad (CONANP 2005). 

Dentro de esta zona de influencia marina se localiza adyacente a la isla una franja 

o zona crítica de 300 metros de ancho (determinada a partir de la zona litoral de la 

isla y extendiéndose hasta los 30 metros de profundidad), en donde se distribuyen 

las colonias de coral y la mayoría de las especies de peces arrecifales (CONANP 

2005). Desde el punto de vista socioeconómico, en la zona de influencia del parque 

se ubican las localidades costeras cercanas de los estados de Jalisco, Nayarit y 

Sinaloa, cuya actividad pesquera y en algunos estados turística incide en Isla Isabel. 

Por el número de usuarios, las localidades con mayor influencia son San Blas y 

Boca de Camichín en el estado de Nayarit. (CONANP. 2005). 

1.8. Turismo en el PNII 

El estado de Nayarit cuenta con un total de 1,084,979 habitantes (INEGI 2010). Tan 

solo en el municipio de San Blas en el cual se encuentra el área de interés para este 

trabajo, se encuentra el 4% de la población del estado. Ubicándolo como el 6to 

municipio más importante (Gutiérrez Torres et. al. 2013). 

 

En cuanto a los sectores económicos predominantes en el estado, destaca el sector 

terciario con una aportación del 60.75% del PIB (producto interno bruto) estatal y 

tan solo el rubro de servicios turísticos y de alojamiento aporta el 20.03% del PIB 

estatal (INEGI 2010.) El municipio de San Blas es el tercer municipio con mayor 

migración, ya que para 2010 el 14.99% de su población provenía de otros estados. 

Esto derivado de un desarrollo ecoturístico, de Sol y playa, denominado “Riviera 

Nayarit” desarrollado paralelamente a estas fechas el cual comprende los 

municipios costeros de Nayarit. Entre los atractivos turísticos de la Riviera se 
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destacan los centros turísticos de sol y playa (45) y en segundo lugar los destinos 

ecoturísticos (18) (Gutiérrez Torres et. al. 2013). 

 

Aun cuando existe una alta dependencia de los municipios hacia el segmento de sol 

y playa; aún hay un fuerte potencial para el desarrollo de actividades ecoturísticas. 

La mayoría de los centros que se dedican a este último segmento, son pequeños o 

están en desarrollo, por lo que la mayor afluencia de turistas sigue siendo por las 

actividades tradicionales del turismo de masas (Gutiérrez Torres et. al. 2013). 

 

San Blas es el principal municipio de la Riviera Nayarit en cuanto a ecoturismo de 

los 20 centros turísticos que tiene 9 son destinados a ecoturismo, otros 9 son 

destinos de sol y playa, y dos son destinos culturales (Tabla 4). Así pues San Blas 

representa el 23% del turismo de la Riviera. En 2008 se hospedaron 69,080 turistas 

de los cuales el 56% fueron nacionales, convirtiéndolo en el principal destino de la 

Riviera en cuanto a captación de turistas extranjeros y para 2010 se hospedaron 

126,836 turistas siendo el 11% (13,952) extranjeros (Gutiérrez Torres et. al. 2013).. 

 

Tabla 4. Centros turísticos en la Zona costera de Nayarit durante 2012 

Tipología 
No. De 

Centros Porcentaje 

Arqueológico 3 3.45% 

Cultural 11 12.64% 

Cultural/Histórico 4 4.60% 

Cultural/Religioso 5 5.75% 

Ecoturismo 18 20.69% 

Náutico 1 1.15% 

Sol y playa 45 51.72% 

Total 87 100% 
Fuente: extraída del trabajo “Análisis del sector turístico como clave para la definición de estrategias 

de mitigación y adaptación al cambio climático en la costa de Nayarit” (Gutiérrez Torres et. al. 2013 

p.82). 

De esta afluencia turística el parque nacional entre 2007 y 2014 muestra un 

promedio de 815 visitantes al año, siendo el mejor de estos años 2010 con 1460 

visitantes los cuales implicaron un ingreso al área de 2,037.50 dólares, calculado 

tomando en cuenta los pagos establecidos por la ley federal de derechos vigente 
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(LGEEPA 2012). Desde el punto de vista turístico el parque cuenta con dos 

periodos, uno de alta afluencia turística que va de diciembre a abril, mientras que el 

otro, que va de mayo a noviembre muestra una disminución y en algunos años 

existe ausencia de visitas, esto es comprensible debido a la temporada seca del 

año, caracterizada por un clima cálido y ocasionales huracanes en el área del Golfo. 

Capítulo 2 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

Si bien el interés en los ecosistemas y sus servicios data desde los antiguos filósofos 

que veían a la tierra como una madre que proveía a las sociedades de los recursos 

necesarios para su supervivencia (NIcholson 2005). No fue sino hasta hace unos 

50 años que los economistas demostraron interés en cuanto a su estudio, derivado 

de un cambio ideológico (TEEB 2009). Antes se creía que los recursos naturales 

eran infinitos, por tanto el ser humano desde sus inicios, al agotar un recurso en 

algún lugar, simplemente migraba a otro, el aumento en la población y el desarrollo 

tecnológico han llevado al agotamiento de distintos recursos debido a las crecientes 

necesidades de la sociedad (Nicholson 2005). El ejemplo perfecto de esta situación 

son las pesquerías, al aumentar la población estas fueron cada vez más explotadas 

como fuente de alimento, bajo la idea de que los recursos naturales son infinitos 

(Hernández-Fujigaki 1998). 

En 1966 Kenneth E. Boulding. En el sexto foro de “calidad ambiental de una 

economía creciente” presento el primer trabajo (The Economics of the Coming 

Spaceship Earth) en el cual se analiza las implicaciones económicas de seguir con 

la misma ideología de recursos infinitos.  

Las ideas más relevantes del trabajo de Boulding son: 

* La sociedad no es un mundo infinito en el cual la tendencia debe ser 

explotación y consumo, si no, una nave espacial con recursos limitados 

donde debemos minimizar el desgaste de estos. 

*  La sociedad actual debe de preocuparse por las generaciones futuras, ya que 

son estas las que continuaran con la especie. 
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*  La asignación de precios en el mercado no es una forma de medir los 

recursos naturales, ya que el sistema de precios no incluye los derechos de 

propiedad sobre éste tipo de bienes y las teorías ortodoxas del valor no se 

aplican de la misma manera a los recursos naturales. 

Previo al trabajo de Boulding se habían realizado algunos trabajos cuya cuestión 

era el cómo manejar los daños realizados a los agentes económicos por las 

empresas u otros agentes económicos. Uno de los más relevantes y cuyo principal 

ejemplo proponía un impacto ambiental  fue “el problema del costo social” por 

Ronald H. Coase (1960). 

En su artículo. Coase ofrece una explicación de cómo funcionan las externalidades 

en el sistema económico. Argumentando que las acciones para mitigar los daños a 

otros agentes económicos serian realizadas únicamente si el costo de reparar el 

daño fuera mayor. En este caso el responsable de mitigar los daños seria el 

propietario de la unidad productora que realice la afectación, es decir el responsable 

de la externalidad y el que recibe la externalidad sería compensado. 

Derivado de la evidencia presentada por el artículo de Coase y la conclusión a la 

que llega Boulding. Surgieron estudios en torno a la problemática de derechos de 

propiedad en recursos naturales. Uno de los más conocidos es el llamado “la 

tragedia de los comunes (The tragedy of commons)” escrito por Garrett Harding en 

1968; el trabajo de Harding aborda el tema de los recursos comunes citando la 

descripción de la tragedia descrita por el filósofo Alfred Whitehead, “la esencia de la 

tragedia no es la tristeza. Reside en la solemnidad despiadada del desarrollo de las 

cosas” con esta descripción Harding argumenta que los recursos comunes se 

encuentran bajo dicha situación y tienen distintos problemas los cuales, son 

imposibles de solucionar. Al menos de manera técnica y más bien requieren de un 

cambio en la raíz de la sociedad. De esta manera Harding crea una tesis con 

respecto al problema de la sobrepoblación, afirmando que la solución a este 

problema no puede derivar de una solución técnica. 

Si bien la sobrepoblación por sí misma es meramente un problema demográfico 

acarrea consigo problemas ambientales, económicos, sociales, psicológicos, entre 

otros. Harding centra su análisis en la problemática que genera la sobrepoblación a 
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los recursos comunes cuando estos se utilizan para la satisfacción de las 

necesidades de una sociedad. En un inicio los recursos comunes pueden ser 

perfectamente utilizados para esto ya que el impacto generado en ellos por 

sociedades pequeñas es menor a lo que el ambiente puede soportar sin embargo 

después de años con tasas de natalidad elevadas, aumento de la esperanza de vida 

y mayores necesidades, las sociedades generan lo que Harding denomina una 

tragedia en los recursos comunes. 

El ejemplo propuesto en su artículo es: “Imagine un pastizal abierto para todos. Es 

de esperarse que cada pastor intentará mantener en los recursos comunes tantas 

cabezas de ganado como le sea posible. Como un ser racional, cada pastor busca 

maximizar su ganancia. Explícita o implícitamente, consciente o inconscientemente, 

se pregunta, ¿cuál es el beneficio para mí de aumentar un animal más a mi rebaño? 

Esta utilidad tiene un componente negativo y otro positivo. 

1. El componente positivo es una función del incremento de un animal. Como 

el pastor recibe todos los beneficios de la venta, la utilidad positiva es cercana 

a “+1”. 

2. El componente negativo es una función del sobrepastoreo adicional 

generado por un animal más. Sin embargo, puesto que los efectos del 

sobrepastoreo son compartidos por todos los pastores, la utilidad negativa de 

cualquier decisión particular tomada por un pastor es solamente una fracción 

de “-1”. 

Al sumar todas las utilidades parciales, el pastor racional concluye que la única 

decisión sensata para él es añadir otro animal a su rebaño, y otro más... Pero esta 

es la conclusión a la que llegan cada uno y todos los pastores sensatos que 

comparten recursos comunes. Y ahí está la tragedia.” (Harding. 1968.).  

De esta manera la respuesta propuesta por el trabajo de Harding para la situación 

de los bienes comunes es que estos dejen de serlo, ya sea mediante el cambio de 

tipo de propiedad o por leyes que limiten su consumo. Si bien la prohibición es fácil 

de lograr con la ley, mediante la coerción. Limitar el consumo es un poco más difícil, 

para esto se necesita un acuerdo de todos los involucrados, un claro ejemplo de 
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esto son los impuestos al consumo. Harding da un ejemplo de esto. “Para mantener 

a los compradores moderados en el uso de espacios de estacionamiento en el 

centro de la ciudad, colocamos parquímetros para periodos cortos y multas de 

tráfico para periodos largos. Realmente no necesitamos prohibirle al ciudadano 

estacionarse tanto tiempo como desee simplemente necesitamos que sea cada vez 

más caro hacerlo” (Harding. 1968.). 

De ahí proviene precisamente el interés de los economistas en valorar. La forma de 

limitar la sobre explotación de los recursos naturales no solo puede originarse por 

prohibición ya que la vigilancia puede ser difícil de manejar e ineficiente, sin un 

castigo o un costo significativo por dicha explotación es muy posible que esta nunca 

termine. 

2.1.1 Servicios ecosistémicos 

El bienestar humano y el progreso hacia el desarrollo sustentable son altamente 

dependientes de los ecosistemas del mundo. Sin embargo la creciente demanda de 

servicios como agua y alimento; y las acciones del hombre, están disminuyendo la 

capacidad de los ecosistemas para proveer esta demanda (TEEB 2009). Por lo 

tanto, los servicios ecosistémicos en palabras de Gretchen C. Daily en su artículo 

Nature’s Services (1997) son: “Las condiciones y procesos a través de los cuales 

los ecosistemas naturales y las especies que los conforman, sostienen y satisfacen 

la vida humana”. El mejor ejemplo también está presente en el trabajo de Daily, 

propuesto por John Holdren.  

El ejemplo de Holdren se trata de un ejercicio de reflexión en un escenario en el 

cual la Luna cuenta con las condiciones básicas para soportar la vida humana. La 

reflexión se basa en la siguiente pregunta ¿Que especies de animales y plantas 

llevarías a la luna para cubrir tus necesidades? Seguramente la respuesta seria 

llevar aquellas especies que nos proveen de alimento, materiales como aceite, 

pieles, entre otros. Sin embargo, es necesario llevar primero aquellas que 

mantienen la vida cumpliendo funciones como: Purificación del agua y el aire, 

mitigación de inundaciones, asimilación de desechos y otros servicios que la gente 

da por hecho que existen. 
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Después de la evidencia presentada por Harding y Boulding y la crítica de Coase 

en cuanto a las problemáticas y soluciones planteadas a la tragedia de los comunes. 

La siguiente pregunta es ¿cómo limitar el consumo o acceso a los bienes comunes 

si la mayoría de estos no están en un mercado y sus derechos de propiedad no 

están bien definidos? ¿Cómo lograr un consenso similar a las leyes y más 

importante aún, cómo crear una medida coercitiva eficiente? para esta situación 

primero es necesario conocer el estado en que se encuentran nuestros recursos. 

Esta necesidad traería consigo un boom en torno a los años 70s y 80s de realizar 

trabajos para medir el valor de los ecosistemas, así como su estado. Derivado de 

cientos de estudios, en 1997 Robert Costanza y colaboradores publicaron un 

artículo llamado The value of world’s ecosystem services and natural capital (el valor 

de los servicios ecosistémicos y el capital natural del mundo). En este artículo ellos 

calcularon basándose en una recopilación de diferentes trabajos de valoración 

económica ambiental y cálculos personales el valor por año y total de diecisiete 

servicios ecosistémicos contenidos en dieciséis biomas alrededor del mundo, 

muchos de ellos fuera del mercado. 

El trabajo de Costanza presentaba diversos problemas de estimación ya que los 

valores están sujetos a diferentes fuerzas cambiantes tales como: la escases, el 

estado de los ecosistemas y la información disponible de las interacciones 

biológicas y cíclicas de los ecosistemas, entre otros. A pesar de esto, el trabajo de 

Costanza arroja una primera aproximación a una valoración del ecosistema mundial 

y arroja un nuevo concepto el Producto interno bruto verde, que no es otra cosa 

sino; la estimación de la producción que deriva de los ecosistemas existentes en 

una economía. Así mismo el trabajo nos muestra la primera clasificación de los 

servicios ecosistémicos realizada de manera integral y aplicable a varios casos de 

estudio. 

La biodiversidad de los ecosistemas juega un papel fundamental para brindar una 

amplia gama de bienes y servicios esenciales para el mantenimiento social y base 

de la economía, ejemplo de ello son el hábitat para especies, la provisión de 

alimentos, la filtración y reciclaje de agua, el secuestro de carbono, la producción 

de oxígeno, la producción de medicamentos y energía, la protección contra eventos 
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naturales extremos, recreación, entre muchos otros denominados servicios 

ecosistémicos, dentro de los servicios ecosistémicos podemos identificar diversos 

servicios y se pueden clasificar como lo muestra la gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Clasificación básica de los servicios ecosistémicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Millennium ecosystems Assessments 2005. 

2.1.2 Clasificación de los servicios ecosistémicos 

Una de las primeras clasificaciones de los servicios ecosistémicos es la que 

encontramos en el trabajo de Costanza (1997) (Tabla 5).  

Tabla 5. Clasificación de los Servicios ecosistémicos (Costanza 1997.) 

Numero Servicio Función 

1 Regulación de gas 

Regulación de la composición 

química de la atmosfera 

2 Regulación de clima Regulación de la temperatura 

3 

Regulación de 

perturbaciones 

Capacidad de reacción y 

amortiguamiento de los ecosistemas 

Servicios de base 

Servicios necesarios para la producción de 

otros servicios de los ecosistemas 

(Formación de suelo, ciclos de nutrientes, 

producción de materia prima 

 

Servicios de suministro 

 

Productos que se 

obtienen de los 

ecosistemas. Alimentos, 

agua potable, leña, 

fibras, bioquímicos y 

recursos genéticos. 

Servicios de regulación 

 

Beneficios que se 

obtienen de la regulación 

de los procesos de los 

ecosistemas. Regulación 

de clima, regulación de 

las enfermedades, 

regulación y purificación 

del agua. 

Servicios de culturales 

Beneficios intangibles 

que se obtienen de los 

ecosistemas. Espirituales 

y religiosos, recreación y 

turismo, estéticos, de 

inspiración, sentido de 

identidad, educacionales 

y sentido de pertenencia 

a un lugar o herencia 

cultural. 
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4 Regulación de agua Regulación de la calidad hidrológica 

5 Suministro de agua Almacenamiento y retención de agua 

6 

Control de la erosión 

y sedimentación Retención del suelo de un ecosistema 

7 Formación de suelos Procesos de formación de suelos 

8 Ciclo de nutrientes Procesos de adquisición de nutrientes 

9 Tratamiento de desechos 

Recuperación de nutrientes y 

destrucción 

de compuestos dañinos 

10 Polinización Movimiento de gametos 

11 Control biológico Regulación de poblaciones 

12 Refugio Hábitat para las poblaciones  

13 Producción de alimento 

Producción primaria de extracción 

útil como alimento 

14 Materias duras 

Producción primaria de extracción 

útil como materia prima 

15 Recursos genéticos Fuente de productos biológicos únicos 

16 Recreación Provee opciones de recreación 

17 Culturales 

Provee opciones para usos no 

comerciales 

Elaborado con base en: The value of world’s ecosystem services and natural capital. Costanza 1997. 

Pp. 254. 

Sin embargo esta clasificación dejaba muchas cuestiones como, donde ubicar 

servicios de manera más precisa ya que algunos servicios reconocidos en la 

actualidad pueden entrar en más de una categoría. Posteriormente surgieron 

diversas clasificaciones, dentro de estas podemos encontrar tres en específico que 

han sido las más usadas a lo largo del tiempo. La propuesta por: de Goot y Costanza 

en los ecosistemas del milenio (2007), el grupo de Daily y colaboradores en 2008 y 

la del TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) en 2010. (Tabla 6). 
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Tabla 6 Clasificaciones de los servicios ecosistémicos desde las teorías desde 

1997 hasta 2010 

Ecosistemas del milenio 

(1997, 2005 y 2007) Daily et. al. (2008) TEEB (2010) 

Suministro 

Alimento Alimento Alimento 

Disponibilidad del agua   Agua 

Materias duras Fibras y maderas 

Materias duras 

Combustible y energía Biomasa combustible 

Forraje y fertilizante Forraje 

Material genético útil productos industriales Recursos genéticos 

Fármacos y bioquímicos Fármacos 

Recursos médicos Organismos de prueba productos industriales 

Recursos ornamentales X Recursos ornamentales 

Regulación 

Calidad del aire Purificación de aire Purificación de aire 

regulación del clima Estabilidad del clima Regulación climática 

Protección de tormentas Moderador de extremos Prevención o moderación 

de perturbaciones  Protección de inundación Mitigación de inundaciones 

drenaje e irrigación natural mitigación de sequia Regulación del flujo del agua 

agua limpia Purificación de agua Tratamiento de desechos 

Prevención de erosión Protección de erosión Prevención de erosión 

Mantenimiento de tierras 

limpias y productivas 

Preservación y 

generación de suelos 

Mantenimiento de 

la fertilidad de suelos 

Polinización Polinización Polinización 

control biológico Dispersión de semillas 

Control biológico control de plagas y enfermedades Control de plagas 

Hábitat o soporte 

Servicio de hábitat Mantenimiento de 

 biodiversidad 

Mantenimiento del ciclo de vida 

Mantenimiento de la biodiversidad Protección del acervo genético 



 

31 
 

Cultural 

Paisajístico Belleza estética Información estética 

Recreación y turismo x Recreación y turismo 

Inspiración artística x Inspiración para cultura 

arte y diseño Diversidad cultural X 

Usos espirituales y religiosos X Experiencia espiritual 

Uso en ciencia y educación Estimulo intelectual 

Información para el desarrollo 

cognitivo 

Elaborado con base en: The Economics of Ecosystems and Biodiversity. TEEB (2010). Capítulo 1 

pp.40 

2.2 Teoría del valor 

La primera teoría del valor se origina con el libro “La riqueza de las naciones” de 

Adam Smith publicado en 1776 en la época clásica de la economía durante el 

desarrollo dado en el siglo XVIII. En él Smith analiza de un modo más práctico y 

matemático de diversos problemas económicos de la sociedad, dentro de estos 

Smith argumentaba que el sistema de precios derivado de las acciones de mercado 

tenía un orden autónomo y eficiente; A este mecanismo de mercado lo llamó “La 

mano invisible”. La función de esta mano invisible según Smith era hacer que los 

recursos se dirigieran a los sectores en los que serían más valiosos y por ende el 

precio sería el indicador para los agentes de mercado (Ofertantes y demandantes) 

de cuál es el valor de los recursos. Derivado de esto Smith afirmaba que la riqueza 

de las naciones provenía de la eficiente asignación de los recursos determinada por 

el mercado. (Nicholson. 2005) 

Al haber identificado qué recursos eran más valiosos por medio del precio, fue 

necesario saber qué es lo que da valor a los recursos, es decir cómo se asignan los 

precios en un mercado. La explicación de Smith a esto fue: Los precios de los bienes 

están determinados por los costos asociados a su producción, principalmente la 

mano de obra. Smith decía que, de aumentar el nivel tecnológico se puede reducir 

el costo relativo de la producción de un bien (Nicholson. 2005). 

En todo este clima de búsqueda de valor en precios surgió un economista británico 

de nombre David Ricardo, el cual sugería que existe una diferenciación en costos, 
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tendiente a un encarecimiento, conforme aumentara la cantidad de bienes 

producidos (Nicholson. 2005). La idea de Ricardo es muy clara si partimos de la 

lógica de que una cantidad adicional de un bien requiere un mayor esfuerzo laboral. 

Este nuevo concepto se le conoce actualmente como “Ley de los rendimientos 

decrecientes” y establece que cada unidad adicional producida de un bien crearía 

un costo adicional. Si bien el nuevo concepto de Ricardo no explica del todo el origen 

del valor de los precios, hace evidente que los precios relativos no solo se modifican 

en función de un factor tecnológico. Esto constituyó lo que se conoce actualmente 

como la teórica clásica del valor (Nicholson. 2005). 

Gráfica 3 Modelos de la mano invisible (Adam Smith) y modelo de 

rendimientos decrecientes (David Ricardo) 

 

Elaborado con base en “Microeconomía intermedia y aplicaciones” Walter Nicholson 2005. 

Contrario a lo que en ese tiempo se creía que sucedería. Durante todo el siglo XIX 

los precios de los bienes no aumentaron proporcionalmente a la población, por el 

contrario disminuyeron y el bienestar económico aumentó, esto derivó en una nueva 

teoría. Así como cada unidad adicional producida genera un mayor costo y por lo 

tanto un mayor precio, los consumidores disminuyen su disposición a pagar dicha 

unidad adicional a menos que esta tenga un menor precio. El economista que 

aterrizó estas ideas en una teoría más definida fue Alfred Marshall en 1980, el 

demostró que las fuerzas de la oferta y la demanda convergen en el mercado para 

determinar el precio de los bienes. Los compradores disminuirán su demanda entre 
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más caro sea el bien y viceversa, mientras que los costos y por ende los precios de 

los bienes ofertados aumentaran por cada cantidad adicional producida. A esto se 

le conoce como la teoría neoclásica del valor y es la más aceptada actualmente 

(Nicholson. 2005). 

Gráfica 4 Modelo de cruce de oferta y demanda de Marshall  

 

Elaborado con base en “Microeconomía intermedia y aplicaciones” Walter Nicholson 2005. 

2.2.1 Teoría del valor económico total (VET) 

Ya hemos establecido el método de determinación del valor según la economía 

neoclásica en donde, el valor está dado, no solamente por los costos de producción 

sino también por el poder de la oferta y la demanda involucrada en el bien o servicio 

del cual se pretende determinar el valor. Esta situación es eficiente, sin embargo 

para que este estado se mantenga de manera eficiente es necesario que los 

mercados sean completamente competitivos y no contengan fallas de mercado. Las 

fallas de mercado con aquellas situaciones en las cuales un mercado en equilibro 

no presenta una situación eficiente (Nicholson. 2005). La literatura económica 

tiende a clasificar las fallas de mercado en tres principales, de las cuales pueden 

derivar muchas otras susceptibles de ser clasificadas en estos tres rubros. 

1) Externalidades 
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2) Bienes públicos (derechos de propiedad mal definidos) 

3) Información asimétrica 

La asimetría en la información o la información asimétrica se origina cuando existe 

un mayor conocimiento de un bien o un servicio por una de las partes involucradas 

en el mercado (ofertante o demandante) (Nicholson. 2005). Un ejemplo claro de 

esta situación es el mercado de autos en el cual el vendedor usualmente tiene un 

mejor conocimiento del estado del auto al momento de venderlo, con respecto del 

comprador, el cual actúa en base al poco conocimiento que este tiene del vehículo 

(Akerlof. 1970). En cuanto a los bienes públicos son todos aquellos que cumplen 

con dos características: La no rivalidad y la no capacidad de exclusión al consumo. 

Lo cual nos conduce al  ejemplo de Harding en el cual los ganaderos tienden a 

mantener la mayor cantidad de cabezas de ganado en espacios comunes o públicos 

sin preocuparse por el costo social del cual reciben una parte, generando así las 

externalidades. 

Por último las externalidades representan aquellas situaciones, en las que los 

agentes económicos no internalizan los costos o beneficios que le generan a un 

tercero al momento de realizar cierta acción. Se conoce que en ausencia de costos 

de transacción las externalidades no generan ineficiencia en los mercados. Lo 

anterior se debe a que los individuos serían capaces de cobrar por el daño recibido 

o pagar por los beneficios causados por la acción de un tercero. Por otra parte, en 

presencia de costes de transacción, las ineficiencias generadas por las 

externalidades pueden ser corregidas a través de instrumentos como los impuestos, 

las cuotas a la producción, o los bonos intercambiables. (Coase. 1977). 

Ciertamente los mercados en materia de servicios ecosistémicos no comprenden 

un sistema de mercado eficiente y en su mayoría presentan externalidades. Por lo 

tanto (Daily 1997), al momento de tomar decisiones, los encargados de dichas 

decisiones tienen dificultades para implementar instrumentos capaces de corregir 

las externalidades, principalmente por la difícil medición que estas presentan (TEEB 

2009). Para el caso en particular de la medición de las actividades que generan 

externalidades de carácter ambiental se utiliza la teoría del valor económico total 
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(VET) En la gráfica 5 podemos ver los componentes del VET. Así como algunos 

ejemplos de los servicios ecosistémicos que se pueden medir con esta metodología. 

Gráfica 5. Componentes del valor económico total (VET). 

 

Fuente: Hernández-Trejo 2006. 

Como podemos observar en la gráfica 5 el VET se compone del valor de uso y valor 

de no uso. Los valores de uso se dividen en valores de uso directo e indirecto los 

cuales podemos clasificar como valores de uso presente, es decir, todos aquellos 

que tienen un uso en la actualidad ya sea en el mercado o al margen de este. 

Mientras que los valores de opción los denominamos valores futuros, ya que su 

valor se les asigna por su potencial valor futuro en el mercado (Sanjurjo. 2001.). 

Los valores de no uso se dividen en valor de herencia y existencia; y son todos 

aquellos en los cuales los individuos son los que les dan un valor a dicho bien, aún 

cuando no hagan uso de este (TEEB 2009.) En cuanto a los valores de herencia, 

estos representan el valor de preservar un recurso para las futuras generaciones. 

Mientras que los valores de existencia obtienen su valor asignado por la misma 

sociedad por el simple hecho de existir. Un ejemplo claro es que: “un individuo 

puede estar dispuesto a hacer una donación para proteger a los elefantes de Kenia, 
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aunque no tenga en mente visitar nunca ese país, ni hacer uso de ningún servicio 

que ofrezcan estos animales.” (Sanjurjo. 2001.).  

Sin embargo, aun cuando la teoría del VET ha demostrado ser útil para dimensionar 

el lugar, el momento y la naturaleza del recurso a valorar, no es suficiente para la 

valoración económica de los ecosistemas, ya que la medición es muy compleja, 

llena de controversias y sujeta a adaptaciones basadas en el recurso a valorar y el 

contexto político, social y económico en el que se encuentre, un claro ejemplo de 

esto son los casos descritos en el libro “The New Economy Of Nature the quest to 

make conservation profitable.” (Daily y Ellison. 2002). En el cual se encuentran 

diversos casos en los cuales se ha hecho una valoración específica, funcional y 

aplicable a la realidad de los diversos recursos. 

2.3. Métodos de valoración económica de los servicios ecosistémicos. 

Dentro de la economía ambiental existen distintos tipos de métodos de valoración. 

Estos tienen como finalidad asignar un valor monetario a los bienes y servicios 

provistos por los ecosistemas. Por lo tanto, los métodos de valoración deben ser 

traducidos en políticas ambientales o producir cambios en el comportamiento de los 

consumidores de estos bienes y servicios (Sanjurjo 2001). 

Según el trabajo de “Economic Evaluation of Environmental Impacts” (Dixon. et. al. 

1986.) podemos agrupar los métodos de valoración económica basándonos en 

cuatro grupos principales, los cuales se muestran en la Gráfica 6. 

Las principales técnicas y a su vez más fáciles de aplicar debido a su exactitud, son 

aquellas que utilizan precios de mercado, dentro de las cuales tenemos: Cambio en 

productividad, Costo de enfermedad y Costo de oportunidad (Sanjurjo 2001); 

después tenemos los métodos que utilizan los gastos como aproximación para la 

valoración, la base de estos reside en que la disminución de los costos produce un 

aumento en los beneficios. Las técnicas que destacan son Gastos preventivos, la 

cual toma en cuenta los gastos que se evitan al prevenir posibles daños; la de gastos 

de reemplazo, la cual se refiere a todos que se dejan de incurrir si se reparan los 

daños; y por último, tenemos la técnica de proyecto sombra, esta se basa en los 
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gastos que se tendrían que hacer dentro de un proyecto y no son necesarios gracias 

a la existencia de algún ecosistema. (Sanjurjo. 2001.). 

Gráfica 6. Metodologías de la valoración económica ambiental 

 

Fuente: Extraído de “Valoración Económica de Servicios Ambientales Prestados por Ecosistemas: 

Humedales en México” Sanjurjo 2001. 

2.3.1. Métodos que generan una curva de demanda 

Por un lado las técnicas mencionadas no generan una curva de demanda y 

su análisis, aunque utiliza elementos de mercado, deja de lado aquellos 

elementos que carecen de un mercado visible (Sanjurjo 2001). Para estos 

casos existen dos metodologías: la de preferencias reveladas, la cual 

consiste en determinar las preferencias en que incurren los demandantes del 

recurso a estudiar, y la de preferencias declaradas, que son aquellas en 

donde, los demandantes expresan sus preferencias dentro de un rango 

delimitado por el estudio (TEEB 2009). 
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“Cabe destacar que tanto estas técnicas como la aplicación del valor económico 

total, pretenden traducir los valores ambientales a valores comparables con los de 

otros proyectos. Por lo anterior, es necesario cuidar que los valores que se 

presenten sean totalmente comparables (Sanjurjo 2001). En el caso de algunas de 

estas técnicas, se obtienen resultados del excedente del consumidor, o bien, 

resultados ajenos a las decisiones individuales de los agentes racionales, y estos 

generalmente no coinciden con mediciones de ingreso comparables con las de otros 

proyectos en los que no se involucre la valuación ambiental.” (Sanjurjo. 2001.). 

2.3.1.1 Preferencias reveladas 

Dentro de las metodologías de preferencias reveladas destacan la de precios 

hedónicos y costo de viaje  (gráfica 6) la técnica de precios hedónicos se utiliza 

mayormente para medir la preferencia de la gente en base a la calidad del ambiente 

y utiliza los mercados de trabajo y de bienes raíces para revelar dichas preferencias. 

Mientras que la metodología de costo de viaje se utiliza para medir el valor de un 

servicio recreativo de un ecosistema, utilizando el costo del viaje como mecanismo 

para revelar las preferencias de dicho servicio (Engling y Shonkwiler 1995). 

2.3.1.2 Preferencias expresadas 

En cuanto a las metodologías de preferencias expresadas o declaras la más 

importante es la de la valoración contingente el cual es usado principalmente para 

medir los valores de la conservación, recreativos y paisajísticos dentro de un límite 

establecido por el análisis particular de cada recurso (Engling y Shonkwiler 1995). 

2.4 Método de costo de viaje 

El método de costo de viaje (CV) ha sido utilizado ampliamente para determinar la 

demanda recreativa potencial o real de sitios que permiten este tipo de actividades 

(Cranenburgh 2014, Hein 2011, Tourkolias 2015, Chen 2004.), principalmente 

áreas naturales protegidas. 

Los modelos de valoración Económica basados en este método parten de la idea 

de: Para que un usuario de servicios recreativos en un área al aire libre disfrute de 

estos debe incurrir en costos de viaje (Sanjurjo 2001). Estos costos reflejan la 

disponibilidad que tiene un visitante a pagar por estar en el sitio, reflejado en el 
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número de viajes que realizarían a diferentes niveles de costo, así como también 

los cotos de oportunidad en los que esta dispuesto a incurrir para visitar el sitio 

(Engling y Shonkwiler 1995). 

La literatura con respecto al método de costo de viaje ha atravesado tres grandes 

etapas desde su propuesta por Hotteling en 1947. 

La primera etapa comprende dos tipos de modelo a finales de los 50s con los 

autores Trice & Wood’s (1958) y Clawson (1959) Ellos aportan dos avances a la 

modelación de demanda recreativa. El modelo de costo de viaje por zonas y los 

modelos de participación activa los cuales son más fáciles de interpretar. Esta 

primera etapa de la literatura se caracteriza por modelos con tasas de visita 

agregadas y clasificadas por zona. Su principal limitación era enfrentar datos 

agregados sin contexto socioeconómico, lo cual hacía difícil dimensionar que tan 

bien reflejaban las tasas de visita la relevancia que tenían las variables 

socioeconómicas y los costos individuales. 

La segunda etapa se dio a principio de los 70s cuando Burt & Brewer (1971) 

comienzan a aplicar al método la inclusión de micro datos en los análisis en vez de 

tomar datos agrupados por zona estimando la demanda recreativa de un lago, 

conjunto con los micro datos se incluyen algunos datos económicos como son, 

costo de oportunidad del tiempo, el rol de sitios sustitutos en la demanda, atributos 

del sitio y distancia del viaje. 

La etapa actual comienza a principios de los 80s con las contribuciones 

subsecuentes de Hanneman (1978, 1984, 1985), quien introdujo los modelos de 

utilidad aleatoria o RUM por sus siglas en inglés, estos modelos sirvieron para 

resolver el problema que presentaban las elecciones discretas. 

2.4.1 Supuestos 

El método de CV cuenta con cuatro supuestos básicos (Hernández-Trejo. 2012.). 

• El tiempo es una variable proxy para el precio de un viaje. 

• El tiempo de traslado es neutral, es decir no proporciona utilidad o 

desutilidad. 
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• La unidad de decisión son los viajes de igual distancia al sitio de interés 

para cada ingreso. 

• Los viajes son de propósito sencillo (la visita del sitio)  

 

2.5. Metodología para la valoración económica ambiental  

Existen distintos pasos para valorar dependiendo del recurso en específico que se 

pretende valorar, sus servicios y su marco legal. Sin embargo hay tres pasos 

previos a la valoración que deben seguirse sin importar el recurso que se pretenda 

valorar (Engling y Shonkwiler 1995). 

 

1) Previo a la valoración es necesario que se conozcan las características 

del recurso o área a valorar. 

 

2) Identificar el servicio a valorar y los usuarios principales. 

 

3) Seleccionar el método de valoración. 

 

Una vez completados estos pasos, es necesario saber qué tipo de aplicación del 

método de costo de viaje utilizar, de los dos existentes. 

 

El método de costo de viaje por zonas es el más barato y fácil de aplicar. Para 

este se estimará el valor de los servicios recreativos del sitio como uno solo. Este 

método no podrá ser utilizado para valorar cambios en la calidad del sitio y no 

toma en cuenta los datos socioeconómicos que pudieran ser valiosos para la 

estimación de la valoración general (Engling y Shonkwiler 1995). 

 

Este método se aplica recolectando información únicamente del número de visitas 

desde distintos orígenes con diferentes distancias. Con esto se construye una 

curva de demanda y se determina el excedente del consumidor. Basándose en el 

supuesto de que a mayor distancia mayor costo de viaje. 

 

 El primer paso es determinar las zonas de procedencia de los visitantes. Estas 

pueden ser áreas metropolitanas, estados, o incluso países. 
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 El segundo paso consiste en recolectar el número de visitantes de cada zona y 

el número de visitas que realizaron en el último año. 

 

 El tercer paso es calcular la tasa de visitas por miles (puede variar según el 

criterio del investigador y la disponibilidad de datos) en cada zona con una 

división simple. 

 

   _______ VAZP__________ 

Población de la zona en miles 

 

Donde: 

VAZP: Visitas por año de los visitantes de la misma zona procedencia 

 

 El cuarto paso es calcular la distancia promedio de un viaje redondo así como 

el tiempo de viaje. 

 

 El quinto paso consiste en construir la ecuación de regresión que mejor 

relacione visitas por cada mil habitantes y el costo de viaje. Este modelo puede 

incluir variables demográficas promedio como: ingreso, genero, edad y nivel 

educativo (Hernández-Trejo 2009). Resultando en un modelo similar a este. 

 

 

 

 

𝑉𝑧𝑗𝑁𝑧= 𝑓(𝐶𝑧𝑗′ 𝑆𝑧′ 𝐸𝑗𝑘′ 𝑒𝑧𝑗) 

Dónde: 

Vzj: número de visitas de la zona z al sitio de interés representado por j. 

Nz: población de la zona z. 

Czj: coste de visita de la zona z al sitio de interés (j). 

Sz: conjunto de variables socioeconómicas explicativas de la zona z. 

Ejk: características del área j en comparación con emplazamientos alternativos k. 
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ezj: término de error. 

 

Fuente: adaptado de Miranda y Cortez. 2015. 

 

En cuanto al método individual de utilidad aleatoria (RUM) este es el más 

complicado y caro de realizar sin embargo es el más utilizado por su precisión, es 

similar al método por zonas sin embargo es más eficiente para calcular beneficios 

para características específicas, sitios substitutos, cambios en la calidad y valorar 

el sitio por zonas y no como un todo Hanneman (1978, 1984, 1985). Este método 

asume que los individuos elegirán el sitio de una variedad de sitios diferentes, los 

individuos hacen compensaciones entre la calidad del área y el costo del viaje de 

los posibles sitios. Derivado de esto, el método asume, respaldado por la teoría de 

la demanda que: La mayoría de la gente preferirá un área más cercana. La gente 

con un mayor ingreso usualmente realizará más visitas al sitio, entre más sustitutos 

tenga el área menos viajes se realizarán (Engling y Shonkwiler 1995). 

 

En cuanto al modelo de demanda de utilidad aleatoria, este parte de un tiempo e 

ingreso invertido en el viaje por el individuo i; proporcionando una demanda genérica 

para un único sitio. La elección de visitar el lugar está determinada por 𝑥𝑖𝑗; donde j 

es el número de viajes al sitio Ɐj=1,2,…n. El costo total del viaje es 𝑐𝑖𝑗. A su vez, el 

individuo consume, una composición de bienes asociados al viaje 𝑧, también 

llamados bienes de complementariedad débil (Hernández-Trejo 2012). El CV 

supone que el individuo tiene dos tipos de restricciones: 

 

(1) Ingreso 𝑦𝑖 = (∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑐𝑖𝑗 + 𝑧𝑖 ≤ 𝑦𝑖) 

(2) Tiempo ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 (𝑡𝑖𝑗ℎ𝑖) = 𝑇𝑖; 

 

Donde 𝑦𝑖 es el ingreso del i-ésimo individuo 𝑡𝑖𝑗 es el tiempo de viaje del individuo i  

al sitio j; hi son las horas trabajadas por el i-ésimo individuo, y Ti es el tiempo total 

disponible del individuo i. Y se asume que el tiempo de visita en todos los sitios es 

el mismo. La demanda del individuo i para el sitio j, con argumentos explícitos está 

dada por 𝑥𝑖1 =  𝑓1(𝑐𝑖1 + 𝑡𝑖1𝑤𝑖, … , 𝑐𝑖𝑛 + 𝑡𝑖𝑛𝑤𝑖, 𝑞1,𝑦𝑖
𝑓

), donde 𝑦𝑖
𝑓
, es el ingreso completo 
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del individuo (𝑦𝑖
𝑓
= 𝑦𝑖

0 + 𝑤𝑖𝑡𝑖); o La cantidad de dinero que puede ganar la persona 

si trabaja todo el tiempo que tiene disponible, 𝑤𝑖 , el ingreso después de impuestos, 

cada 𝑞𝑗 es la calidad exógena para el j–ésimo sitio, y 𝑦𝑖
0 es el ingreso ajustado del 

individuo i mediante 𝑦𝑖
0=𝑦𝑖 + 𝑤𝑖ℎ𝑖; donde 𝑦𝑖es el ingreso individual (Hernández-Trejo 

2012). 

 

Una vez definido el modelo de demanda general se pueden estimar los parámetros 

asociados a cada determinante del viaje para un sitio específico. El modelo más 

común en el análisis de CV es el modelo de conteo Poisson ya que este tipo de 

modelo nos arroja una probabilidad de ocurrencia no negativa de x suceso en este 

caso la visita al sitio es el suceso Para realizar las estimaciones, se define que la 

curva de demanda para el sitio del individuo i en una población dada es 𝑥𝑖𝑗
∗ = 𝑓(𝑧𝑖) +

𝜀𝑖;.donde (Blaine 2015).  

 

Xij
* = ƒ (Cij,Ai,Wi,Rij,Eij,Uij,eij) 

 

Xij
* = Número de visitas del individuo i al sitio j. 

Cij =  Costo de viaje del individuo i al sitio j. 

Ai =  Edad del individuo i. 

Wi =  Ingreso del individuo i. 

Rij = Relevancia del sitio j  para el viaje. 

Eij = Grado de importancia de la actividad recreativa en el sitio j. 

Uij = Precio del tour al sitio. 

eij = Termino estocástico. 

 

2.6. Excedente del consumidor o Disponibilidad a pagar. 

El principal objetivo del método de costo de viaje es generar una curva de demanda 

compensada, compuesta por el agregado de las diferentes restricciones 

presupuestarias y los diferentes costos de viaje, suponiendo que el resto de los 

factores se mantienen estables (Blaine 2015). Por lo tanto es necesario explicar 

primero qué es una curva de demanda compensada. 
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La curva de demanda compensada está conformada por el análisis de consumo de 

dos conjuntos de bienes, ante variaciones únicamente en uno de los conjuntos 

(Nicholson 2005). En el caso específico del método. El primer conjunto de bienes 

(X) es el consumo de viajes a sitios recreativos (específicamente el viaje al sitio) y 

el otro es el destinado a bienes de consumo (Y). La curva de demanda compensada 

muestra la utilidad que brinda el consumo adicional del bien X derivado de 

variaciones en el precio (Px). Mientras el precio de Y se mantiene constante (Py) 

(Gráfica 7). 

Gráfica 7. Curva de demanda compensada de Hicks.  

 

Fuente: Nicholson, W. (2005) Pp. 106 

Los diferentes niveles de utilidad en los que incurre el individuo aumentan conforme 

disminuye Px, pasando de U1 a U2 y a U3 Este aumento en el poder de compra real 

es debido al supuesto de que la restricción presupuestaria y  el precio Py se 

mantienen constantes (Nicholson 2005). Las diferentes restricciones 

presupuestarias de la gráfica 7 

 reflejan disminuciones del ingreso nominal de un individuo, lo suficientemente 

grandes para mantenerlo en U2. Es decir que los cambios en la restricción 

presupuestaria son compensados por la disminución en Py para limitar el incremento 



 

45 
 

en el bienestar del individuo derivado únicamente de la disminución de Py. Los 

desplazamientos a lo largo de la curva de demanda compensada reflejan los efectos 

de sustitución ya que todos los efectos del ingreso se han ajustado (Nicholson 

2005). 

El beneficio que ayuda a la curva a compensar las disminuciones en el bienestar 

proviene del excedente del consumidor, disponibilidad a pagar (DAP) o precio 

sombra, el cual es un indicador de la utilidad que obtiene un individuo de un bien 

por encima de su precio de mercado (Hernández-Trejo 2009). (Gráfica 8).  

Gráfica 8. Excedente del consumidor. 

 

Fuente: elaboración propia basado en Nicholson, W. (2005) Pp. 107 

El excedente del consumidor o en este caso la DAP es aquel beneficio que obtiene 

el consumidor al comprar un producto a un precio más bajo del que realmente está 

dispuesto a pagar. Dicho beneficio está representado en la “gráfica 8” por el área 

P0, P1, E0. En esta gráfica el individuo decide consumir a un precio P0, la cantidad 

X0, situándolo en el punto E0 de la curva de demanda. De aumentar el precio a P1 el 

consumo del individuo caería a 0 ya que el beneficio derivado de consumir el bien 

X seria 0. Así pues se puede decir que el área sombreada es el beneficio que recibe 

un individuo por consumir al precio P0, sin embargo el individuo estaría dispuesto a 

pagar un precio mayor (entre P0 y P1 sin llegar a P1) por el derecho a consumir dicho 

bien en la cantidad X0 (Nicholson 2005.Pp 106-107). Esto se conoce en economía 

también como la disponibilidad a pagar (DAP) por el consumo de un bien o servicio 
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2.7 Obtención de datos mediante encuestas 

El siguiente paso a seguir para llevar acabo la metodología del CV es la aplicación 

de encuestas para obtener los datos mencionados en el modelo de esta misma 

sección, las encuestas son de carácter individual y reflejan las preferencias de los 

visitantes, así como su nivel de ingresos, los costos que están dispuestos a tomar 

para disfrutar de un viaje y que aspectos del viaje son más relevantes para su 

beneficio personal. 

Se seleccionó el método de encuestas individuales debido a que estas nos dan un 

rango más preciso y se pueden hacer de manera individual, obteniendo así la 

caracterización socioeconómica de cada visitante así como sus costos (Chen 2004, 

Sanjurjo 2001). 

2.8. Determinación de la elasticidad precio de la demanda y la Disponibilidad 

a pagar por acceder al parque (DAPmáxima) 

Para determinar la viabilidad de una implementación de un sistema de cuotas 

diferenciado y a su vez desarrollar la propuesta en sí, es necesario calcular la 

elasticidad de la demanda del parque (Hernández-Trejo 2009), el cual es el principal 

resultado de los modelos estadísticos Poisson que se aplicaran para este trabajo. 

Sin embargo, la elasticidad únicamente nos arroja la sensibilidad de la demanda, es 

necesario calcular la disponibilidad a pagar de los visitantes para delimitar los 

rangos de cobro del sistema diferenciado (Hernández-Trejo 2009), la ecuación 

elegida para determinar la Disponibilidad a pagar es la siguiente 

Primero es necesario determinar la elasticidad asociada a la demanda de viajes. 

Seguido de la determinación de la DAP o excedente del consumidor. 

Ecuación para determinar la elasticidad precio de la demanda 

CVV
CVCV




1
  

CV:  Elasticidad asociada al costo de viaje 

CV: El coeficiente obtenido de la regresión por el método de CV 

V : El número de visitas promedio al PNII 

CV : Costo de viaje promedio al PNII 
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Adaptado de Hernández-Trejo (2009). 

Formula del excedente del consumidor o DAP 

ECi = -V  / -CV 

ECi: Excedente del consumidor 

V : Número de visitas realizadas por el individuo al PNII 

CV: Elasticidad calculada del costo total de viaje 

 

Adaptado de Hernández-Trejo (2009). 

 

2.9. Restricciones temporales 

Seguramente la parte del costo de viaje más difícil de determinar es el costo de 

oportunidad asociado al viaje. Este costo de oportunidad engloba el tiempo de 

traslado y el tiempo de estancia en el sitio ya que estos no pueden ser aprovechados 

para otra actividad es decir es tiempo perdido (Hernández-Trejo 2012). Sin embargo 

la metodología de CV ha encontrado una forma de incluir de forma monetaria este 

tiempo en el costo del viaje. Suponiendo que el individuo tenga un horario de trabajo 

flexible y cuenta con la opción de sustituir las horas invertidas al viaje por horas de 

trabajo (Sanjurjo 2001). De esta forma el valor de las horas destinadas al costo de 

viaje por un individuo es igual al ingreso que podría percibir si destinara las horas 

de viaje a trabajar. Este supuesto es válido siempre y cuando el individuo pueda 

hacer horas extras, sin embargo para las personas que tienen un horario fijo 

inflexible, para los ciudadanos retirados, amas de casa, estudiantes y 

desempleados no es posible sustituir las horas libres por horas laborales. 

 

Pese a la dificultad de homogeneidad en la inclusión del tiempo en el cálculo del CV 

por este método, la aplicación del método antes mencionado (ocio/trabajo) es la 

más común en este tipo de metodologías (Cranenburgh 2014, Hein 2011, Tourkolias 

2015, Chen 2004) y existen varias maneras de obtenerse. La más común es 

determinar cuánto gana el individuo por hora haciendo la conversión apropiada, 

según sea el dato de ingreso que tengamos (mensual, semanal, quincenal, etc…). 
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Otra forma de determinarlo es haciendo una regresión entre el salario de una 

persona y las características personales que influyen en su salario como edad, 

genero, educación. Entonces la regresión simulada puede aplicarse en personas 

que no perciben un salario fijo para determinar su ingreso y después se transforma 

en ingreso por hora. Una aplicación más reciente propuesta por McConell y Strand 

(1994), se basa en la percepción que se tiene del salario, en estos casos para una 

persona que tiene un horario flexible el tiempo vale solamente 1/3 del salario sin 

embargo para las personas que no pueden disponer del tiempo de la misma manera 

ya que sus horarios son fijos el tiempo libre puede valer aún más que la misma 

cantidad de tiempo invertida a trabajar. 

 

2.10. Ventajas, Desventajas y limitaciones del método de CV 

Ventajas: 

 

 La principal ventaja del método de costo de viaje radica en su eficiencia para 

valorar sitios con vocación recreativa (Cranenburgh 2014, Hein 2011, Tourkolias 

2015, Chen 2004.). 

 Se basan principalmente en las decisiones en que incurren los distintos tipos de 

visitantes. 

 se puede inferir el valor que asignan los consumidores a estos bienes sin 

mercado por medio de comportamientos en mercados reales (costos del viaje) 

(Sanjurjo 2001). 

 Los comportamientos coinciden con la teoría económica en cuanto a la 

determinación de la demanda basada en precios reales (Blaine 2015). 

 A diferencia de otros métodos de valoración basados en escenarios posibles 

pero imaginarios planteados, el método de costo de viaje facilita la interpretación 

de sus resultados al mismo tiempo que valora características específicas en los 

sitios (Eberle y Hayden 1995). 

 Es capaz de proponer cuotas óptimas para sitios con vocación recreativa 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia 2014). 

 Permite la eliminación de sitios recreativos ineficientes (Daily 2002). 
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 Ayuda a mantener la capacidad de carga en un punto estable tratando de 

mantener la sostenibilidad financiera (TEEB 2009). 

 Permite la creación de sitios recreativos (Eberle y Hayden 1995). 

 Se puede medir la percepción de los visitantes de un sitio, con respecto a 

variaciones en la calidad del mismo (Hernández-Trejo 2012). 

 Bajo costo en su aplicación (Eberle y Hayden 1995). 

 

En cuanto a las desventajas del método de costo de viaje residen en los propios 

límites de sus supuestos. 

 

 El supuesto de que los visitantes perciben de igual modo un cambio en el costo 

de acceso como parte del costo de viaje (Hernández-Trejo 2009). En algunos 

casos, como el de las áreas naturales protegidas la falta de cultura puede hacer 

que los individuos sean más susceptibles a variaciones en las cuotas de acceso 

debido a la persistente ideología errada de que los recursos son un derecho y 

deben ser explotados como tal (Boulding 1996). 

 El modelo simple no toma en cuenta sitios sustitutos o viajes multipropósito, en 

estos casos si el viaje tiene más de un propósito, el valor de la visita al sitio es 

sobreestimado ya que este conforma solo una parte del valor total del viaje 

(Sanjurjo 2001). En estas circunstancias es marginalmente más difícil de medir, 

el beneficio que genera la visita a cada sitio adicional que se visite durante el 

viaje (Eberle y Hayden 1995). 

 Dificultad al estimar el costo de oportunidad que cada visitante en particular le 

asigna al tiempo invertido en el viaje (McConell y Strand 1994). Tal es el caso 

de las personas que disfrutan de conducir, por ejemplo los motociclistas, en cuyo 

caso el viaje implica utilidad y no un costo, produciendo así una des estimación 

de los resultados (Sanjurjo 2001). 

 La disponibilidad de sitios substitutos (que comparten las mismas 

características) afecta el nivel de utilidad estimado (Ward y Loomis 1986). Si dos 

personas viajan la misma distancia para llegar a sitios que son sustitutos entre 

sí, incurriendo en los mismos costos se asume que tienen el mismo valor (Chen 

2004). Sin embargo si uno de estos individuos tiene mayor cantidad de sitios 
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substitutos y decide visitar uno en específico ese individuo le asigna un valor 

mayor a ese sitio en particular (Ward y Loomis 1986). 

 

Las limitaciones principales del método son: 

 

 Requiere la participación de los usuarios del servicio (Cranenburgh 2014). 

 Provee información acerca de las condiciones actuales pero no sobre ganancias 

y pérdidas a futuro (estático) (Hernández-Trejo 2012). 

 Debe existir variabilidad en las distancias recorridas por los usuarios (Eberle y 

Hayden 1995). 

 Medir la calidad de la recreación, y relacionarla con la calidad del ambiente 

puede ser muy complejo, sobre todo en áreas con infraestructura ajena al 

ambiente (Blaine 2015). 

 Tiene los mismos problemas que cualquier otro modelo de ocurrencia 

(Outlayers, factores externos, componente estocástico y puede presentar 

algunos problemas de colinealidad) (Blaine 2015, Hernández-Trejo 2012, 

Sanjurjo 2001.). 

 

2.11 Modelos Poisson y binomial negativos para estimar la demanda 

recreativa. 

La principal bondad de los modelos Poisson y binomial negativos en los métodos 

de CV es que precisamente estos modelos nos muestran la probabilidad de 

ocurrencia de un cierto número de eventos esperados (Wayne 1980). Basándose 

en ciertos parámetros socioeconómicos y ambientales, permitiendo simular 

modificaciones en estos para determinar la viabilidad de cambios en la realidad 

(Blaine 2015). 

Thomas Blaine y colaboradores en 2015 analizaron los cuatro principales problemas 

del análisis estadístico que conlleva el CV y los dividen de la siguiente manera. 

 Estratificación endógena: 

La estratificación endógena se refiere a las tendencias erronas de comportamiento 

que puede mostrar una muestra con respecto de la población creando micro 
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estratos dentro de la misma. En cuanto al método de CV algunos encuestados son 

menos propensos a utilizar el recurso que otros por lo tanto sus preferencias con 

respecto al sitio son diferentes (Englin y Shonkwiler 1995.), en este caso específico, 

se refiere a qué: las personas cuyo número de visitas previas sea diferente de 0, 

serán en teoría más propensos a visitar el sitio de nuevo. 

 Conjuntos de datos truncados 

El problema de un conjunto de datos truncados es observable en ambos límites 

dentro de la regresión. En el extremo de datos menor encontramos que el mínimo 

valor es cero, debido a que el número de visitas no puede ser negativo. En cuanto 

al extremo mayor se observan dos problemas, viajes desde una gran distancia para 

unos cuantos individuos y al mismo tiempo una gran cantidad de visitas de un mismo 

individuo a un bajo costo (Blaine 2015). 

 Sobre dispersión en regresores de datos enteros 

El uso limitado de modelos diseñados únicamente para números enteros debido al 

tipo de datos que maneja el método de CV (Eberle y Hayden 1995). El principal 

problema con estos modelos es que asume una distribución discreta donde la media 

es igual a la varianza, aun así en muchos grupos de datos la varianza supera a la 

media, es decir se observa sobre dispersión, la cual causa que el error estándar en 

los parámetros de la regresión disminuya, aumentando a su vez la probabilidad de 

incurrir en error de tipo 1 (Wayne 1980). Esto sucede ya que el modelo relaciona 

estadísticamente las variables con el número de visitas. Las correcciones para esta 

problemática es asumir sobre dispersión y re calcular el error estándar. La otra 

opción es estimar utilizando un modelo binomial negativo y comparar los resultados 

(Blaine 2015). 

 El roll del ingreso en el CV 

El paradigma actual de los modelos de CV los sitúa como parte de la ley de la 

demanda es decir, a mayor precio menor demanda (Nicholson 2005). Esta relación 

permite hasta cierto punto hacer obvio el roll del ingreso en la decisión de realizar o 

no un viaje (Sanjurjo 2001). En la mayoría de estudios económicos observamos una 

relación positiva entre el ingreso y la cantidad consumida, al tipo de bienes cuyo 

consumo presenta este comportamiento se les clasifica como “bienes normales” 
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(Nicholson 2005). Los viajes por otro lado han demostrado mayor dependencia a 

factores estacionales, gustos y preferencias que al ingreso mismo a demás en los 

casos en que este mismo es muy elevado se ha observado una disminución en la 

demanda de sitios específicos (Engling y Shonkwiler 1995). De tal modo que si los 

clasificamos utilizando la metodología neoclásica se les podría denominar como 

“bienes inferiores” Las repercusiones que esto genera son observables en los 

visitantes con ingresos menores, ya que generalmente sólo pueden consumir 

opciones recreativas de acceso abierto (Blaine 2015). 

2.12. Critica al uso de encuestas 

La crítica básica al uso de encuestas en métodos de valoración parte de 3 principios. 

Por lo tanto los esfuerzos para mejorar la aplicación de estos instrumentos deben 

enfocarse en estos mismos. 

I. Como se explicó con anterioridad en este trabajo la intención básica de los 

datos obtenidos de las encuestas para aplicarse en los métodos de 

valoración (ortodoxos) es generar una curva de demanda compensada 

hicksiana, cuya base teórica depende de la asignación de valor que los 

individuos dan a un conjunto de bienes (Engling y Shonkwiller 1995). Por lo 

tanto es difícil catalogar los valores de los datos anómalos generados por las 

personas que asignan valores muy bajos o muy altos a las actividades 

recreativas (Eberle y Hayden 1995). 

 

II. La capacidad de réplica del instrumento. Eberle y Hayden (1995) afirman que 

es un tema delicado de resolver y aplicar. Por lo tanto el instrumento debe 

ser aplicado tantas veces sean necesarias en un ejercicio de prueba hasta 

reducir el error al mínimo. Sin embargo al tratarse de bienes de no mercado 

jamás se podrá llegar a un error nulo que establezca un consenso perfecto 

del nivel de utilidad que asignan todos los consumidores a dicho bien 

(Hernández-Trejo 2009). 

 
III. De igual modo, algunos de los resultados no coinciden con la teoría, 

principalmente al situar el roll del ingreso en las decisiones de los 
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consumidores de bienes y servicios ambientales (Sanjurjo 2001). Los cuales 

en diversos casos han demostrado no coincidir con las teorías neoclásicas 

acerca de restricciones presupuestarias, de tal manera que, en el caso donde 

se observe que el ingreso no sea una variable significativa es necesario 

determinar que variables además del ingreso influyen en la decisión de visitar 

el sitio (Nicholson 2005). 

 
2.12. Marco legal en México 

Si bien la ley en México es clara acerca de los cobros por acceso a áreas naturales 

protegidas (Ley Federal de Derechos 2016) existe la posibilidad de aplicar 

esquemas organizacionales con los prestadores de servicios, quienes están 

abiertos, al menos en el PNII, a estas opciones. Donde una parte del cobro que ellos 

realicen sea aportado al parque en carácter de donación, tal como el proyecto 

paralelo 28 realizado en diversas ANPs del golfo por parte de un colectivo de OSCs 

(Organizaciones de la sociedad civil). 

Otra propuesta viable de re estructuración es la que han adoptado diversos países 

de américa latina principalmente Ecuador y Colombia (Ministerio de medio ambiente 

de Ecuador. 2014, Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2014). Donde 

además del organismo encargado de administrar las áreas naturales (lo que en 

México sería la CONANP) existe a la par un organismo independiente que busca la 

sostenibilidad financiera de dichas áreas mediante diversos programas de apoyo en 

cuanto a cobro, actividades de conservación y financiamiento. 

2.13. Estudios recientes que utilizan método de CV. 

Analizando algunos de los métodos de costo de viaje más recientes utilizados en 

diversos trabajos para valorar ANPs (Tabla 7), podemos observar que el método 

más utilizado es el de CV por zonas, esto asociado a la facilidad en su aplicación y 

partiendo del supuesto base de este método, el cual es “a mayor distancia mayores 

costos de viaje” (Cranenburgh 2014). De igual modo el nivel de complejidad que 

requiere el modelo es menor, por lo tanto se utilizan métodos como minimos 

cuadrados ordinarios y otros tipos de regresiones lineales simples. 
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Tabla 7 Revisión bibliográfica de trabajos recientes que utilizaron el método 

de CV en ANPs 

Autor/año Área de estudio Servicio valorado 
Factores más 
relevantes Método 

CHEN 
2003 

Isla Xiamen, 
China 

Servicios recreativos 
*Procedencia 

*área a visitar dentro del ANP 
*Costo de viaje 

*CV por zonas 
*Regresión lineal 

múltiple 

Hein 2011 
Hoge Veluwe 
forest, Paises 

bajos 

*Producción de *Madera 
*Provisión de carne 
*Filtración de agua 

*Secuestro de carbono 
*Biodiversidad  
*Recreativos 

*Procedencia 
*motivo del viaje 
*Costo de viaje 

*CV por zonas 
*Regresión lineal simple 

Tourkolais 
2014 

Poseidon 
Temple, 
Australia 

Servicios recreativos 
*Procedencia 

*motivo del viaje 
*Costo de viaje 

*CV por zonas 
*Regresión lineal simple 

Blaine 
2015 

Lake Erie, EU. Pesca 
*Costo de viaje 

*Ingreso 
*CV individual 

Nie 2012 Bama, China Servicios recreativos 
*Costo de viaje 

*Ingreso 
*Costo de oportunidad 

*CV individual 
*Mínimos cuadrados 

ordinarios 

Fuente: Elaboración propia 

Capítulo 3 MATERIALES Y MÉTODOS 

Siguiendo los pasos previos a la metodología de valoración en general, definidos en 

el capítulo anterior  

1. se comenzó con la determinación de las características del área así como su 

marco legal en el capítulo 1. Para este punto los prestadores de servicio y 

funcionarios de la CONANP apoyaron con la identificación geográfica de los 

servicios ecosistémicos del PNII con ayuda de un mapa y estampas 

representativas de los servicios basados en la clasificación del TEEB, con el 

fin de dar mayor validez a la identificación de dichos servicios. A la par se les 

preguntó sobre las actividades de conservación que se llevaban a cabo para 

cada servicio y quien era el encargado de realizar dichas actividades. 

2. El siguiente paso fue la delimitación de que recursos o servicios de los 

ecosistemas son posibles de valorar según el tiempo, los recursos financieros 

y la capacidad de acceso al recurso. Ya que las características del PNII, 
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marco legal y la falta de estudio no nos permiten de momento realizar una 

valoración satisfactoria del resto de sus servicios en el trabajo únicamente se 

abordan los servicios recreativos que ofrece el área. 

3. Ya que únicamente se valorarán los servicios recreativos y nuestro objetivo 

principal es proponer un sistema de cuotas, con el fin de ayudar a la 

sustentabilidad financiera del parque dado qué el presupuesto en proyectos 

para proteger el área es muy bajo, se ha decidido utilizar el método de CV. 

 

Una vez determinado esto se procede a decidir que variante del método de 

valoración seleccionado, se ajusta mejor a los servicios que se pretenden valorar y 

cuales son recursos disponibles, en este caso utilizaremos el método de costo de 

viaje individual. Previamente hemos definido en el capítulo 2 la aplicación de este 

método así como sus limitaciones y similitud con el método de CV por zonas. En 

cuanto a la adaptación especifica del modelo para el caso del PNII se desarrolló un 

modelo básico representado de la siguiente manera: 

Xij
* = ƒ (Cij,Ai,Wi,Rij,Eij,Uij,eij) 

 

Xij
* = Número de visitas del individuo i al PNII. 

Cij =  Costo de viaje del individuo i al PNII 

Ai =  Edad del individuo i. 

Wi =  Ingreso del individuo i. 

Rij = Relevancia del sitio para el viaje del individuo i. 

Eij = Grado de importancia de la actividad recreativa para el individuo i. 

Uij = Precio del tour al área. 

eij = Termino estocástico. 

Una vez definido el modelo y por ende las variables que deben ser tomadas en 

cuenta se pasó a la recolección de información mediante el uso de encuestas a los 

visitantes del PNII 

3.1. Encuesta 

Para la implementación de la encuesta se comenzó realizando el cálculo de la 

muestra de nuestra población utilizando los datos del número de visitantes 

mensuales desde 2007 a 2014 mediante el método de muestreo aleatorio irrestricto 
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considerando la tasa de respuesta para este tipo de trabajos (Hernández-Trejo 

2009, 2012 Tourkolais 2015), es decir se incluyó en el cálculo la proporción de 

individuos suelen responder estas encuestas de manera satisfactoria (p) (Wayne 

1980) dando como resultado una muestra óptima de 100 encuestas. Obtenidos de 

la siguiente ecuación. Con una p = 0.8 (Hernández-Trejo 2009) 

2

2 2( 1)

Nz pq
n

i n z pq

     

N: Tamaño de la población (815) 

n: Tamaño muestral. 

z: Valor de Z (distribución normal). 2.58 para a=0.01 

p: Probabilidad de éxito del parámetro a evaluar. 

q: 1–p 

i: Error posible de estimación (0.1) 

3.1.1. Estructura 

La encuesta utilizada (Anexo 1) se compuso de tres rubros básicos cada uno con el 

fin de obtener datos relevantes para el modelo de demanda. 

Datos del visitante: El objetivo principal de este rubro fue obtener un perfil 

socioeconómico del visitante a encuestar y así poder clasificar a los visitantes según 

su ingreso, procedencia, nivel de educativo y edad. 

Datos del viaje: Este rubro es el más importante ya que incluye el costo total del 

viaje así como la estimación del gasto que hizo la persona previamente a su viaje y 

como se trasladó hacia el lugar de embarque. 

Motivos del viaje: Este rubro sirve para reforzar la toma de decisión del individuo ya 

que como se mencionó antes, en algunos casos el motivo de la visita viene de otros 

factores. El principal objetivo de este apartado es ver la relevancia que tiene la visita 

al sitio para su viaje mediante el uso de una escala de importancia. La estructura 

completa de la encuesta se incluye en el Anexo 1. 
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3.1.2. Implementación 

La encuesta se realizó en los municipios de San Blas y Santiago Ixcuintla en el 

estado de Nayarit, entre de Febrero y Marzo de 2017 cumpliéndose con el objetivo 

de 100 encuestas. De las cuales el 90% fueron contestadas en español y el 10% en 

inglés (correspondiente a la proporción de visitantes extranjeros). Para los costos 

de viaje y el ingreso de los visitantes extranjeros se utilizó como unidad de medida 

el dólar estadounidense con un tipo de cambio fijo de $18 por 1 dólar, mientras que 

para los nacionales la unidad fue el peso mexicano. 

3.2 Obtención de la elasticidad de la demanda, DAP y beneficio máximo 

Una vez obtenidos los datos de las encuestas se trasladaron para componer una 

base de datos en el software Excel para su manejo digital, la base de datos fue 

utilizada para caracterizar a los visitantes según su nivel de ingreso, procedencia, 

edad, escolaridad y costos asociados a su viaje al PNII, utilizando el software antes 

mencionado. 

Una vez caracterizados los visitantes se procedió a la elaboración de 4 modelos con 

ayuda del software estadístico Eviews, con el fin de determinar el factor que más 

influye a la decisión de realizar un viaje y en base a esto calcular la elasticidad. Los 

modelos realizados fueron los siguientes: Uno para los visitantes que únicamente 

visitan el área para disfrutar del paisaje y el avistamiento de aves, un segundo 

modelo para los visitantes que realizan actividades de campismo, otro para los 

visitantes que realizan actividades acuáticas y finalmente un cuarto modelo 

exclusivo para los visitantes de origen extranjero. 

Los modelos estimados fueron modelos de conteo Poisson tomando como variable 

dependiente el número promedio de visitas de cada individuo al área de estudio y 

las variables independientes fueron: El costo de viaje, escolaridad, edad, realización 

de actividades acuáticas, realización de actividades de campismo, visita a la isla 

para avistamiento de aves y goce del paisaje. 

Una vez estimadas las variables más relevantes para la decisión de los visitantes 

sobre realizar o no un viaje pasamos a determinar la elasticidad de la demanda, 

seguido del cálculo de la DAP para cada modelo así como el beneficio económico 
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de aplicar un cobro al límite del excedente del consumidor o DAP máxima con las 

siguientes formulas: 

Fórmula para calcular la elasticidad de la demanda para el PNII 

CVV
CVCV




1
  

CV:  Elasticidad asociada al costo de viaje 

CV: El coeficiente obtenido de la regresión por el método de CV 

V : El número de visitas promedio al PNII 

CV : Costo de viaje promedio al PNII 

 

Adaptado de Hernández-Trejo (2009). 

Fórmula para calcular el excedente del consumidor o DAP máxima de los visitantes 

del PNII 

ECi = -V  / -CV 

ECi: Excedente del consumidor 

V : Número de visitas realizadas por el individuo al PNII 

CV: Elasticidad calculada del costo total de viaje. 

 

Adaptado de Hernández-Trejo (2009). 

Fórmula para calcular el beneficio económico de aplicarse la DAP máxima en el 

PNII 

ECi * Número de visitantes = Beneficio económico de aplicar la DAP máxima 

Finalmente se procedió a interpretar los resultados antes mencionados que se 

abordan en el capítulo siguiente de este trabajo. 
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Capítulo 4 RESULTADOS 

Este capítulo abordará los resultados descriptivos derivados de las 100 encuestas 

realizadas entre enero y abril de 2017. Los resultados a continuación presentados 

van desde la caracterización de los visitantes, como perciben estos la calidad del 

sitio y que tan importante es su decisión de viajar. 

De igual modo se abordarán los resultados derivados de los modelos econométricos 

que constituyen las DAP una vez establecidas las características de cada tipo de 

visitante. 

Para procesar los resultados del estudio se clasificó a los visitantes en 4 grupos 

significativos de acuerdo a su lugar de procedencia Nayarit, Internacionales, Jalisco 

y otros (nacionales) 

4.1. Resultados descriptivos 

4.1.1 Aspectos del sitio 

En cuanto a los aspectos del PNII los visitantes mostraron un amplio conocimiento 

de las características del área y sobre todo su relevancia, ya que el 98% de las 

personas dijo conocer la relevancia que tiene el parque para el estado de Nayarit. 

Mientras el 97% de las personas entrevistadas afirmó que regresaría a visitar el 

área en un futuro, el 47% de los visitantes dijeron haber visitado el parque 2 veces 

o más con anterioridad y en el 84% de los casos haber acampado en el parque. 

La mayoría de los visitantes disfrutan de las actividades acuáticas, 64% de los 

visitantes realizaron actividades en el área marina, actividades de fotografía y sobre 

todo de observación de aves 84% de los visitantes afirmaron haber visitado el área 

con intención de fotografiar sus paisajes y un 99% para observar sus aves (Tabla 

8). En promedio, los visitantes calificaron el parque en general como relevante y 

muy relevante para sus actividades recreativas (dándole una importancia de 93.4 

de un máximo de 100) aun cuando los entrevistados afirmaron que la calidad del 

parque es buena, enfatizaron que aún es posible mejorarse (calificándola con un 

88.8% de un máximo de 100). 
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Tabla 8. Proporción de visitantes que realizan diversas actividades en el PNII 

Snorkeling 47% 

Buceo 17% 

Pesca 3% 

Acampar 84% 

Fotografía 84% 

Observación del 

paisaje 82% 

avistamiento de aves 99% 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de encuestas enero - marzo  2017 

 

De entre las actividades que realizaron los visitantes destacaron tres como principal 

motivo de su viaje: el 64% dijo haber visitado el área con el fin de realizar actividades 

acuáticas, el 21% para realizar actividades relacionadas con el paisaje y su fauna; 

y un 15% afirmaron que la razón principal de visitar el parque fue acampar en el 

mismo. 

Por último los prestadores de servicio en conjunto con funcionarios de la CONANP 

Nayarit, apoyaron con la identificación geográfica de los servicios ecosistémicos del 

PNII con ayuda de un mapa y estampas representativas de los respectivos servicios 

basados en la clasificación del TEEB (2009), con la finalidad de dar mayor validez 

a la identificación previa de los servicios ecosistémicos. Durante esta misma 

actividad se tuvo la oportunidad de entrevistarlos y preguntarles por las acciones de 

manejo llevadas a cabo en el parque mostrando los resultados siguientes (Tabla 9). 

Es necesario tomar en cuenta que el PNII ya contaba con infraestructura, un 

campamento de pescadores y una vivienda habitable para investigación y visitas 

llamada actualmente la casona (CONANP 2005). Por tal motivo el plan de manejo 

toma en cuenta estos asentamientos temporales, principalmente el manejo de 

desechos derivado de estos, la vigilancia del acceso, el área marina y los nidos de 

aves en época reproductiva, prioridad en las acciones de manejo en el parque, 

realizadas por los prestadores de servicio, centros de investigación y funcionarios 

de la CONANP Nayarit. 
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Los resultados obtenidos de las entrevistas de manejo realizadas a los 

involucrados del parque se clasificaron por: medidas de conservación y manejo 

que se realizan en el PNII, servicio ecosistémico involucrado y quienes se 

encargan de realizar dichas acciones de manejo. La clasificación completa de los 

Servicios se encuentra en el anexo. 

Tabla 9. Acciones de manejo realizadas en el PNII, SE involucrados y 

principales actores 

SE involucrados Medida de manejo Encargado de las medidas 

Pesca 

En temporada de cuaresma la 

pesca ha llegado a salirse 

ligeramente de control realizándose 

a menos de 200 metros del PNII sin 

embargo 

el resto del tiempo permanece 

controlada 

CONANP y prestadores de 

servicios 

Agua dulce 

Es necesario mejorar el manejo 

buscando métodos alternativos de 

aprovechamiento del agua dulce ya 

que esta es utilizada únicamente 

por los visitantes y pescadores 

CONANP y Prestadores de 

servicio 

Tratamiento de aguas residuales 

Existe una pequeña cantidad de 

agua que cubre los residuos de las 

instalaciones, sin embargo se 

pretende explorar alternativas para 

el manejo de los residuos de los 

baños con que se cuenta 

CONANP y Prestadores de 

servicio 

Temporada reproductiva 

Debido al reciente aumento en la 

mortalidad de los huevos de pájaro 

bobo, en la temporada reproductiva 

se realiza un monitoreo de los 

nidos, se contabiliza cuantos 

existen con puesta, cuantas parejas 

hay y cuantas crías 

Centros de investigación 
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Turismo 

*El turismo en el PNII tiene un alto 

nivel de control, actualmente los 

permisos son exclusivos a 

prestadores de servicios locales y 

centros de investigación, 

garantizando con esto la seguridad 

del parque. 

 

*Actualmente la CONANP no tiene 

presencia temporal permanente en 

el parque, impidiendo que los 

visitantes que llegan por medios 

propios paguen la cuota de acceso 

aun cuando tengan interés en 

realizar el mismo 

 

*Se ha buscado que las 

instalaciones sean lo más 

ecológicamente amigables 

posibles, recientemente se ha 

invertido en paneles solares y 

baños secos para generar el menor 

impacto posible 

CONANP y Prestadores de 

servicio 

Fauna marina 

Existen actualmente actividades de 

repoblamiento de coral mediante el 

uso de estructuras que simulan al 

coral 

CONANP y Prestadores de 

servicio 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas a los involucrados con el manejo del área. 

4.1.2 Aspectos del viaje 

Las características del viaje han arrojado resultados favorables para el trabajo ya 

que la diferenciación por tipo de visitante se da de diversas maneras incluyendo, 

edad, ingreso, tiempo de traslado y costo del viaje tal como se observa en la tabla 

10. 
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Tabla 10. Datos de los visitantes 

Datos de los visitantes 

Característica/procedencia Nayarit Extranjeros Jalisco 
Otros 

(Nacionales) 
Total nacional Total 

Cantidad 30% 7% 55% 8% 93% 100% 

Edad promedio 35 años 54 años 40 años 27 años 34 39 

Ingreso mensual en pesos  $13,625.00  
 

$140,700.00  
 $22,854.00   $14,127.00   $16,868.67   $47,826.50  

Costo promedio de 

traslado 

en pesos 

 $969.00   $15,500.00   $2,954.00   $1,675.00   $1,866.00   $5,274.50  

Horas de traslado 

promedio 
2.5 10 4.5 5.5 4.17 5.625 

Costo del viaje total 

promedio 
 $2,610.00   $23,000.00   $8,942.00   $2,671.00   $4,741.00   $9,305.75  

Gastos del viaje promedio 

(Embarque-Isla-

Embarque) 

 $1,641.00   $7,500.00   $5,988.00   $996.00   $2,875.00   $4,031.25  

Presupuesto estimado 

del viaje 
 $2,967.00   $38,143.00   $6,760.00   $6,450.00   $5,392.33   $13,580.00  

Número de acompañantes 

promedio 
1 2 2 1 1 1.5 

Visitas previas promedio 1 2 3 2 2 2 

Elaboración propia con base en los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en el periodo 

Enero 2017 – Marzo 2017. 

4.1.3 Aspectos Generales 

Los visitantes del PNII son en su mayoría personas de 39 y 46 años, con una 

formación universitaria, o bien estudiantes de universidad (59%), seguidos por 

visitantes con estudios de posgrado (25%), mientras que el mínimo grado de estudio 

presentado por los visitantes es de secundaria (3%) y un 13% estudiantes de 

preparatoria. 

El ingreso promedio mensual es de 16,868.67 pesos para los nacionales y de 

22,854.00 pesos en el caso de los extranjeros. El costo de viaje promedio es de 

4,741.00 pesos y 23,000.00 pesos respectivamente (Tabla 10). El promedio de 
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visitas por individuo al PNII fue de 1.5 y finalmente el promedio de visitas totales al 

PNII desde 2007 al 2014 fue de 815 visitantes por año. 

Gráfica 9. Nivel de escolaridad de los visitantes del PNII

Elaboración propia con base en los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en el periodo 

Enero 2017 – Marzo 2017. 

4.2 Resultados econométricos 

Las variables incluidas en los modelos se muestran en la Tabla 11. Cada modelo 

estimado toma como variable dependiente el número de viajes al sitio recreativo 

de interés, la cual es explicada por otras variables independientes. 

 

Tabla 11. Variables incluidas en el modelo de Poisson inicial utilizado para 

describir el comportamiento de la demanda de viajes al PNII 

Variable Clave Descripción de la variable 

Costo de viaje CV Costo total del viaje 

Edad E Edad de los visitantes 

Escolaridad Esc Nivel máximo de estudios de los visitantes 

Actividades acuáticas B 

Realizaron o no actividades acuáticas principalmente 

buceo 

Paisaje y Aves PyA 

Actividades relacionadas al paisaje y avistamiento de 

aves 

Ingreso mensual Ing Ingreso mensual percibido por los visitantes 

Acampar A Realizó o no la actividad de acampar 

Error C Error asociado al modelo  

Fuente: Elaboración propia 

Posgrado
25%

Universidad
59%

Preparatoria
13%

Secundaria
3%
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Derivado de las variables propuestas (Tabla 11) se estimaron diferentes modelos. 

La variable dependiente utilizada en el modelo fue el número de visitas promedio al 

área por cada individuo, la cual se asoció a diversas variables independientes: 

Costo de viaje, Escolaridad, Edad, Días de estadía en el parque. Después se 

determinaron otros modelos incluyendo la actividad recreativa a realizar la cual se 

fue variando según el modelo a evaluar (Tabla 12). Resultando en los siguientes 

modelos:  

1. El modelo I) incluye  edad, escolaridad, actividades relacionadas al paisaje y 

avistamiento de aves; y costo de viaje como variables exploratorias, sin 

diferenciar entre visitantes nacionales o extranjeros (n=100). 

2. El modelo II) que incluye todo lo anterior más la variable ingreso y las 

actividades de campismo, sin diferenciar entre visitantes nacionales o 

extranjeros (n=100). 

3. El modelo III) que incluye las mismas variables que el modelo I más la 

variable actividades acuáticas, sin diferenciar entre visitantes nacionales o 

extranjeros (n=100). 

4. El modelo IV) que incluye las mismas variables del modelo I solo que 

únicamente para las encuestas aplicadas a visitantes extranjeros (n=10). 
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Tabla 12. Resultados de los modelos econométricos por tipo de actividad 

realizada (I, II y III) y para visitantes extranjeros (IV) para determinar la 

demanda recreativa del PNII 

Fuente: Elaboración propia  

Posteriormente se calculó la elasticidad de la demanda para cada modelo utilizando 

el costo de viaje (CV) con la siguiente formula: 

CVV
CVCV




1
  

CV:  Elasticidad asociada al costo de viaje 

CV: El coeficiente obtenido de la regresión por el método de CV 

Variables 

Modelos 

I II III IV 

n=100 n=100 n=100 n= 10 

Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. 

C 0.4234 0.4680 1.4664 0.0133 1.4854 0.0423 4.3846 0.0014 

CV -0.0010 0.0031 -18.9533 0.0005 -80.4053 0.0050 -25.2529 0.0496 

Ing --- --- 0.0000 0.0124 --- --- --- --- 

E 0.0459 0.0000 0.0415 0.0000 0.0392 0.0000 0.0828 0.0000 

Esc -0.4273 0.0036 -0.5467 0.0001 -0.4578 0.0017 -1.8674 0.0000 

PyA 0.0448 0.0004 0.0323 0.0090 0.0513 0.0001 0.0834 0.0000 

A --- --- --- --- -0.5576 0.0752 --- --- 

B --- --- -0.4023 0.0441 --- --- --- --- 

R2 0.433 0.497 0.399 0.734 

Log-Likelihood -116.154 -114.028 -116.589 -88.591 

AIC* 2.885 2.882 2.919 2.339 

Elasticidad 0.0298 0.0750 0.1275 0.0401 

DAP** 
 $                          

50.40  
 $                          

20.01  
 $                          

11.76  
 $                          

37.45  

Beneficio 
Económico*** 

 $                 
41,075.64  

 $                 
16,309.62  

 $                    
9,586.45  

 $                 
30,523.29  

*Criterio de información de Akaike 

/MXN) 
TC 18.34 primer trimestre 2017 en información bursátil de Banxico 

***Máximo beneficio económico por posible en USD según la DAP 
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V : El número de visitas promedio al PNII 

CV : Costo de viaje promedio al PNII 

 

El cálculo de la DAP se realizó mediante la fórmula ; donde Vi es el 

número promedio de viajes de los visitantes al sitio y CV es la elasticidad de la 

demanda asociada al CV. Para estimar el beneficio económico se multiplica la DAP 

promedio por el número de visitantes al parque. 

En los modelos estimados las variables resultaron ser significativas al 99% de 

confianza salvo por la actividad de acampar (93% de confianza) y el ingreso, cuyo 

efecto en la decisión de visitar el área tuvo una influencia nula. En cuanto a la 

elasticidad precio de la demanda para los modelos es de 2.98% para el modelo A, 

5.91% para el B, 7.5% para el C y 12.75% para el D. Esto quiere decir que la 

demanda es inelástica según la teoría económica. Lo cual significa que si el CV al 

PNII incrementa en una unidad porcentual la demanda se verá disminuida  

ligeramente (Nicholson 2005). 

El criterio de información de Akaike mide la dispersión de los datos y los evalúa 

arrojando el mínimo valor posible de dispersión en los modelos, por ende se prefiere 

el modelo con el mínimo valor en este criterio (J.M. Bernardo 1980) El valor 

resultante para el criterio de Akaike, coincide con el valor observado en modelos 

similares e incluso un poco más bajo (Chen 2004, Hernández-Trejo 2012). 

En cuanto al ajuste del modelo se ha observado un R2 de 0.433, 0.497, 0.399 y 

0.734 para los modelos I, II, III y IV respectivamente, coincidiendo una vez más con 

los valores observados en otros trabajos (Chen 2004, Hernández-Trejo 2012). El 

resultado de las DAP por acceder al sitio para cada uno de los modelos fue de: I = 

50.40 dólares, II = 20.01 dólares, III = 11.76 dólares y IV = 37.45 dólares. En las 

DAP de los modelos I, II y III los valores representan el precio máximo que los 

visitantes estarían dispuestos a pagar por disfrutar de cada una de las actividades 

recreativas representativas de cada modelo (Campismo, Buceo y estadía en el 

parque). Mientras que para el modelo IV el valor de la DAP refleja el precio máximo 

CVii VEC  /
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que los visitantes extranjeros estarían dispuestos a pagar únicamente por visitar el 

parque. 

El beneficio económico nos muestra el beneficio máximo posible a obtener de una 

modificación en el precio tomando en cuenta el mismo nivel de visitantes y se 

obtiene de multiplicar las DAP obtenidas por el número de visitantes promedio al 

área de estudio por año (815 visitantes) resultando un beneficio económico máximo 

para cada modelo de: 

41,075.64 dólares por año aplicando la DAP resultante del modelo I (50.4 dólares) 

16,309.62 dólares por año aplicando la DAP resultante del modelo II (20.01 dólares) 

9,586.45 dólares por año aplicando la DAP resultante del modelo III (11.76 dólares) 

Mientras que el ingreso actual promedio es de 2,037.50 dólares por año. 

El modelo más confiable estadísticamente fue el modelo IV de acuerdo con los 

criterios R2, Log de verosimilitud y el criterio de Akaike (AIC) con una DAP de 37.45 

dólares, el beneficio económico resultante de aplicar dicha DAP sería de 3,052.17 

dólares por año, tomando en cuenta únicamente el cobro a visitantes extranjeros. 

Aplicando el cobro de la DAP a visitantes extranjeros más el cobro regular a 

visitantes nacionales obtendríamos un beneficio económico de 4,016.6 dólares por 

año lo cual significaría una captación alrededor del 200% de ingreso actual que 

percibe el parque 

4.2.1. Análisis de la demanda. 

En cuanto al análisis de la demanda se elaboraron dos propuestas una con base en 

el tipo de actividad a realizar Y otro con base en los esquemas de cobro aplicados 

en países de América Latina mencionados previamente en el capítulo 1 los cuales 

diferencian entre visitantes nacionales (menor corbo) y extranjeros (mayor cobro) 

ya que los visitantes extranjeros regularmente están más dispuestos a pagar por 

visitar un lugar. Ya que eligieron hacer un viaje fuera de su país con el motivo de 

visitar el sitio en primer lugar. 
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El análisis de sensibilidad de la demanda denota que: un cobro diferenciado a los 

visitantes según el tipo de actividades. Impactaría en una disminución de 7.3% 

visitantes suponiendo aumentos diferenciados en el cobro por actividad. Resultando 

en un beneficio máximo de 2,037.5 dólares con el sistema actual y un beneficio 

máximo posible  de 19,279.60 dólares de aplicarse dichos cobros diferenciados por 

actividad (Tabla 13). 

Tabla 13. Análisis de la demanda actual y variaciones posibles en la demanda 

si se aplicara un nuevo sistema de cobro diferenciado por actividad a realizar 

Actividades 

Sistema de cobro actual Sistema de cobro máximo posible 

Visitantes 

anuales  

Beneficio 

total 

(dólares) 

Cobro 

(dólares) 

Visitantes 

anuales  

Beneficio 

total 

(dólares) 

Cobro 

(dólares) 

Actividades relacionadas 

al paisaje 
171 427.5 2.5 166 8,373.04 50.4 

Actividades acuáticas 522 1,305.00 2.5 483 9,660.00 20 

Acampar 122 305.00 2.5 106 1,246.56 11.76 

Total 815 2,037.50 2.5 755  19,279.60  82.16   

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al análisis de la demanda para visitantes extranjeros. La variación en la 

demanda, dada la elasticidad calculada 0.0401 y de aplicarse la DAP estimada se 

esperaría una reducción del 4% en el número promedio de visitantes extranjeros, 

pasando de 82 visitantes a 79 visitantes, mientras que el beneficio actual de 221.4 

dólares por año ascendería a 2,958.7 dólares por año. 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES 

Los modelos muestran una elasticidad precio promedio de 7% es decir inelástica. 

El modelo C que toma en cuenta el valor asociado al ingreso y las actividades de 

buceo, es el que ha mostrado un mejor ajuste basándonos en los criterios R2 de 

0.497 y una menor dispersión criterio de Akaike de 2.882 Seguido del modelo A 

(R2 de 0.433 y un criterio de Akaike de 2.885.). 

Las elasticidades arrojadas por estos modelos nos permiten inferir que una 

reestructuración del sistema de cobro mediante una modificación en las cuotas de 

acceso al parque es posible, sin traer con esto repercusiones significativas en la 

demanda. 

Tomando en cuenta el análisis de sensibilidad de la demanda, aplicando cuotas 

diferenciadas de acceso por actividad al PNII, se puede observar que existe una 

ventana de oportunidad para modificar estas cuotas. Ya que el decremento en 

demanda por actividad es muy reducida en cada una (menor al 7% global). La 

recaudación potencial derivada de la diferenciación de cuotas de acceso por 

actividad al sitio recreativo es mayor a la recaudación actual (9,586.45>2037.5 

US$/año). 

Los análisis de la demanda realizados en este trabajo han arrojado dos 

propuestas de cuotas diferenciadas una basándose en una diferenciación entre el 

tipo de actividades que se realizan y el otro en el tipo de visitantes que arriban al 

área. De aplicarse dichos modelos la demanda seria: para la propuesta 

diferenciada por actividades realizadas. Un promedio de 755 visitantes por año 

con cuotas diferenciadas para las actividades acuáticas, campismo, paisajísticas y 

otras. Mientras que para la propuesta por tipo de visitantes sería un promedio de 

812 visitantes, 733 nacionales y 79 extranjeros. 

Actualmente en el PNII, se aplica un esquema denominado Paralelo 28, propuesto 

por una OSC, para que los prestadores de servicios cobren adicionalmente una 

cantidad determinada, la cual será destinada para fortalecer esquemas de 

inspección y vigilancia en coordinación con las autoridades involucradas en la 

administración y vigilancia del área. Otra propuesta que han adoptado los países 
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de América Latina es el cobro diferenciado por tipo de visitante, propuesta 

encabezada por Ecuador y Colombia (Ministerio de medio ambiente de Ecuador, 

2014; Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2014). 

El análisis es eficiente en la medida dentro del marco teórico y temporal en que se 

desarrolla, empero, necesario recordar que estos modelos son estáticos y no 

puede asegurarse su exactitud de ser trasladados marcos temporales y 

socioeconómicos distintos. 

Los resultados han caracterizado a los visitantes del PNII como adultos de entre 

39 y 46 años con estudios de nivel universitarios con un ingreso mayor a la media 

nacional de 686.67 dólares mensuales (INEGI, 2010), los cuales muestran 

preferencia por las actividades recreativas acuáticas. 

Por último el valor el trabajo sirve como un primer acercamiento a la valoración de 

los servicios ecosistémicos del PNII, por sí mismo el método no es capaz de 

capturar los valores derivados de otros servicios ecosistémicos, que no sean 

culturales-recreativos, como valores de uso directo y otros mencionados en la 

definición de valor económico total (VET). 

5.1. Propuestas de cobro 

Las DAP calculadas con base en los modelos nos dan un rango dentro del cual 

podemos realizar propuestas de manejo aplicable a la realidad, dicho rango 

abarca desde el cobro actual (2.7 US$) hasta la disponibilidad a pagar máxima 

calculada para cada modelo. 

La propuesta de cobro diferenciado derivada de este trabajo se basó en 

determinar, qué porcentaje de los visitantes realizan cada tipo de actividad tomada 

en cuenta para los modelos y aplicar ese porcentaje a la determinación del nuevo 

cobro, multiplicando dicho porcentaje por la DAP máxima resultando en la 

propuesta de cobro siguiente (Tabla 14). 
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Tabla 14 Propuesta de cobro diferenciado por tipo de actividad a realizar en 

el PNII 

Actividad 

DAP máxima 

estimada 

en dólares 

estadounidenses 

DAP propuesta 

en dólares 

estadounidenses 

Distribución 

de la demanda 

por tipo de 

actividades recreativas 

Paisaje y 

Avistamiento de aves 
50.4 10.57 21% 

Actividades 

acuáticas 
20.01 12.82 64% 

Actividades 

de campismo 
11.76 1.76 15% 

Fuente: elaboración propia 

En caso de no poder modificar el cobro a nacionales ya que este se rige por el 

artículo 198 de la Ley Federal de Derechos (LFD 2014). Se propone realizar un 

cobro diferenciado a visitantes extranjeros y nacionales, resultando de la siguiente 

manera (Tabla 15). 

Tabla 15 Propuesta de cobro diferenciado por procedencia del visitante en el 

PNII 

Tipo de visitantes 
DAP máxima 

estimada 
Cobro propuesto 

Proporción de 
visitantes 

nacionales y 
extranjeros 

Extranjeros 37.45** 3.74** 10% 

Nacionales 55.92* 55.92* 90% 

* Valor en pesos mexicanos establecido por la Ley Federal de Derechos 2016 actualizable 
conforme al artículo 198 de dicha ley 

**Valor en dólares norteamericanos 
Fuente: elaboración propia 

5.2. Propuestas de manejo. 

Con base en los comentarios hechos por los prestadores de servicios, personal de 

la CONANP Nayarit y los representantes de los centros de investigación CUCosta 

y UNAM y los resultados obtenidos de los modelos mencionados en el capítulo 

anterior de este trabajo. 
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 Primero se considera necesario que el área marina se contemple como de 

alta relevancia por el ecosistema que alberga, así como las actividades 

recreativas que se realizan dentro de ella ya que el 64% de los visitantes 

entrevistados mencionaron haber visitado el área con fines de realizar 

actividades acuáticas como snorkeling y buceo. Una buena forma de invertir 

esta futura recaudación en el mantenimiento de los servicios del ecosistema 

que protege el PNII, es continuar con el programa de monitoreo y 

repoblamiento de coral el cual ha dado buenos resultados. 

 

 Otro de los aspectos prioritarios son los desechos que se generan en los 

asentamientos temporales para pescadores y principalmente la 

infraestructura utilizada por los visitantes. Es necesario realizar un esfuerzo 

de inversión para modernizar los servicios de energía eléctrica, agua dulce y 

baños con los que cuenta el PNII. Con el objetivo de volverlos más amigables 

con el ambiente, lo cual sería posible lograr si se aplicará un nuevo sistema 

de cobro diferenciado. Esta es la parte que más interesa a los prestadores 

de servicios ya que la mejora de estos servicios puede atraer más visitantes 

a la vez que impacta en menor medida el ecosistema. 

 

 Por ultimo otra característica relevante del manejo del PNII es la vigilancia. 

ya que, dentro del área marina que rodea el PNII es posible observar 

embarcaciones privadas que visitan el parque sin ningún tipo de regulación. 

Esto atrae dos problemas, el primero de carácter ambiental ya que estos 

visitantes no conocen las características del área así como las actividades 

permitidas dentro del parque. El segundo problema es de carácter económico 

ya que basados en la experiencia de los funcionarios de la CONANP Nayarit, 

estos visitantes están dispuestos a pagar las cuotas de acceso por gozar de 

las actividades recreativas que realizan en su estancia, sin embargo la falta 

control en el acceso al área impide dicho cobro, esto debido a la falta de 

información sobre los métodos de pago dentro del mismo parque. 

 
El plan de acción a futuro, propuesto por la CONANP Nayarit, para solucionar 

este problema es invertir el recurso en vigilancia y publicidad dentro del 
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parque en las dos playa de principales de acceso, donde se mencionen las 

precauciones que se deben de tomar al visitar el PNII, así como la 

información de pago de derechos y como se puede realizar este mismo.  

Por estas razones se recomienda buscar el modo de aplicar un nuevo 

sistema de cobro diferenciado en modalidad de donaciones administrado por 

parte de los prestadores de servicio o alguna OSC en conjunto con la 

CONANP adicional al pago de derechos. 
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Anexo 

Encuesta realizada a los visitantes del PNII 

 

 

 

Buen día esta encuesta tiene la finalidad de conocer aspectos sobre las actividades recreativas que 
se realizan en el Parque Nacional Isla Isabel. La información que proporcione no será revelada y 
solo se utilizara con fines estadísticos. Para mayores informes contactar al responsable del proyecto 
a victorh@uabcs.mx  

Datos del entrevistado   

 
1. ¿Cuál es su procedencia?        
 

México: _______   Norteamérica (Canadá, USA):_______   Asia: _____   Otro: _________ 

 
2. ¿Edad?_______ 
 
3. ¿Máximo grado de estudios? 
 

Primaria Secundaria Preparatoria Universidad Posgrado 

     

 

4. ¿Cuál es su ingreso mensual (aproximado)?  $             _ 

 

Datos del viaje  

5. ¿Qué medio de 
transporte utilizó para 

llegar al lugar de 
embarcación y cuanto 

pago por el viaje? 

  
Medio de 

transporte 
Costo total viaje 

redondo 
Gasolina Renta  

Avión ________ $_____________   

Autobús ________ $_____________   

Carro Propio _________ $_____________ $_________     $_________ 

http://www.ecosystemvaluation.org/
mailto:victorh@uabcs.mx
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Auto rentado _________ $_____________ $_________    $__________ 

Otro (Indique)  __________ $______________ $_________     $__________ 

6. ¿Cuántas horas/días viajó desde su origen hasta el lugar de embarque? 
 
Horas: _____________  Días: ______________ 
 
    
7. ¿Cuánto pagó   Hospedaje  $________ 
   Por cada uno de los   
Siguientes servicios?   Alimentos  $________ 
       
                                        Tour/crucero/paseo  $________  
8. Cuánto estimó de presupuesto para éste viaje: $________________________ 
 
9. ¿Cuántas personas lo acompañan en su viaje? _______ 
 
10. ¿Cuántas veces ha visitado Isla Isabel desde el año 2000? ________ 
 
11. ¿Cuantos días estará en la isla (parque)? ________ 
  

Motivos del viaje   

 
12. ¿Cuál es el motivo de su viaje? 
 
Negocios: _____________ Ocio: _______________ Investigación: _________________ 
 
13. Que actividades recreativas realizó durante su visita al parque y cuanto gastó en ellas. 
 
Snorkel     $_________  Fotografía   $___________ 
 
Buceo    $_________  Tour completo  $___________ 
 

Observación     $___________ 
       del paisaje 
Crucero naturalista    $_________   
(Observación de flora y fauna)    Avistamiento     $___________ 
       de aves  
Acampar     $_________   
 
Otra (especificar): _________________________________________  $___________ 
 
14. ¿Sabía usted que Isla Isabel es un área natural protegida con especies y ecosistemas 
importantes  para la conservación ecológica y el soporte económico del Estado de Nayarit? 
 
Sí _____  No ______ 
 

15. En la escala del 1 al 5,  ¿Cómo considera el estado actual del parque 
nacional Isla Isabel? 

  
  

1 2 3 4 5   

Pésimo Malo  Regular Bueno Excelente   
 

16. ¿Visitará Isla Isabel en los próximos años?  Sí___________   No_________________ 
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17. ¿Qué tan importante es en su viaje el visitar el Parque Nacional Isla Isabel para realizar las 
actividades recreativas?  

1 2 3 4 5 

Nada importante Poco importante  Importante Muy importante 
Extremadamente 

importante 
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Servicios ecosistémicos del PNII 

Columnas: 1) clasificación del servicio. 2) Nombre del servicio. 3) descripción 

general del servicio. 4) descripción especifica del servicio. (N/E: No encontrado). 5) 

Bibliografía. 
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