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Resumen 
La estimación del valor económico de espacios naturales protegidos, aporta una información 
muy útil en la gestión de las estrategias de protección y conservación del medio natural. En este 
sentido, el objetivo del estudio es determinar cuál es la demanda de uso recreativo de los visitan-
tes públicos a las Lagunas del Sur de Córdoba (España). Para ello se realizaron 300 encuestas a 
los visitantes de las Lagunas, en puntos estratégicos y se han utilizado dos métodos de valoración 
medioambiental. El análisis de los resultados muestra que la máxima disposición al pago de los 
visitantes es de 3,3 € y de 3,7 €, respectivamente; y que el valor anual del excedente total para su 
uso recreativo es de 55.284,5 para Zóñar, y de 192.913,9 € para la Laguna del Rincón.

Palabras clave: Reservas Naturales, Medio Natural, Visitantes, SIG.

Abstract

Zóñar lakes and del Rincón (Córdoba, Spain). Approach to value of recreational use
The estimate of the economic value of protected areas, provides information useful in the mana-
gement of strategies to protect and conserve the natural environment. In this sense, the objective 
of the study is to determine the demand for recreational use of public visitors to the Lakes of 
Southern Córdoba, Spain. 300 polls were conducted in strategic locations and have been using 
two methods of environmental assessment. Analysis of the results Zóñar Lagoons and Rincon 
shows that the maximum willingness to pay of visitors is € 3.3 and € 3.7, respectively, and the 
annual value of total surplus for recreational use is 55284.5 for Zóñar and € 192,913.9 for Rincon.

Keywords: Nature Reserves, Natural Environment, Visitors, GIS

Résumé

Lacunes Zóñar et Rincón (Córdoba, Spagne). Approche de sa valeur récréative
L’estimation de la valeur économique des aires protégées, fournit renseignements utiles dans la 
gestion de stratégies pour protéger et conserver l’environnement naturel. En ce sens, l’objectif de 
l’étude est de déterminer la demande pour un usage récréatif de visiteurs publiques aux Lacs de 
Córdoba Sud, Spagne. 300 sondages ont été menées dans des endroits stratégiques et ont utilisé 
deux méthodes d’évaluation environnementale. L’analyse des résultats Zóñar lagunes et Rincon 
montre que le consentement à payer maximal de visiteurs est de 3,3 € et 3.7, respectivement, et 
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la valeur annuelle de l’excédent total pour un usage récréatif est 55284,5 pour Zóñar et 192,913.9 
€ pour Rincón.

Mots-clés: Réserves Naturelles, l’environnement naturel, les visiteurs, SIG

1. Introducción
Las Reservas Naturales (RRNN) son un enclave de bienes ambientales que satisfacen las nece-
sidades de los ciudadanos a disfrutar de la naturaleza. Durante los últimos años en economía 
ambiental, los progresos, perfeccionamientos y contrastes metodológicos acumulados permiten 
establecer un valor monetario para los bienes que no tienen mercado. El elemento básico de la 
valoración serán las preferencias de los individuos y, en consecuencia, la satisfacción que derivan 
de la conservación y/o el disfrute del patrimonio natural.

Son varias las razones para hallar el valor económico de este patrimonio natural. Primera porque 
esta información puede servir como base en las decisiones políticas de protección y conservación 
del medio ambiente (Mulero, 2010), así como en las de uso recreativo por los visitantes. Segunda, 
para los organismos de defensa de la naturaleza para conocer el valor del patrimonio natural que 
defienden. La tercera razón, para los tribunales de justicia para calcular las indemnizaciones que 
se han de pagar por los daños ocasionados en el medio ambiente. Y última, para explotar la capa-
cidad económica de los recursos naturales desde una base de sostenibilidad.

Andalucía goza de un patrimonio de humedales muy rico y variado dentro de España y de la 
Unión Europea (Mulero, 2001). Actualmente, es la comunidad autónoma en España que posee 
mayor número y superficie de humedales protegidos, así como de Humedales Ramsar2. La pro-
vincia de Córdoba, tiene ocho áreas acogidas al Convenio Ramsar, con una superficie aproxima-
da de 3.020 hectáreas, que presentan unas condiciones especiales para la vegetación y para las 
aves acuáticas, como lugares de invernada y nidificación, destacando la malvasía (Oxyura leuco-
cephala). Las Lagunas destacan por sus características geológicas, litología y edafología, así como 
por recursos turísticos, históricos, artísticos y culturales.

Las Lagunas3 del sur de Córdoba, que según su hidroperíodo, se pueden clasificar en dos catego-
rías distintas. Las lagunas de agua permanente, es decir, que subsisten con agua durante todo el 
año como la Laguna de Zóñar, Laguna Amarga y Laguna del Rincón, son también las lagunas de 
mayor profundidad. Y las lagunas de aguas estacionales, que pierden el agua en la época del año 
más seca, excepto en los años en los cuales las precipitaciones son muy abundantes, que perma-
necen con agua durante todo el año, Laguna del General, Laguna Dulce, Laguna Tiscar, Laguna 
Salobral y Laguna Jarales. 

Nuestro estudio se ha centrado (Mapa 1), exclusivamente en las Lagunas de Zóñar y del Rincón, 
porque son las que presentan una función recreativa más atractiva por su biodiversidad, y por 
disponer de un observatorio de aves. El conocimiento del valor económico, permitirá que los 

2. Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un tratado intergubernamental en el que se reflejan los compromisos 
contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional 
y planificar el uso sostenible de todos los humedales situados en sus territorios.
3. Ley 11/1984, de 19 de octubre, por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 2/1989, de 18 de julio recalificadas como Reservas 
Naturales e incluidas en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Disponen de Plan Rector de Uso y Gestión 
(Decreto 49/1987, de 25 de febrero, en BOJA nº 46 de 29/05/87) vigente aunque con actualizaciones.
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ciudadanos e instituciones públicas incrementen su compromiso y su corresponsabilidad con el 
medio ambiente y de esta forma su uso será más eficiente.

Mapa 1. Plan de situación de la provincia de Córdoba (España)

Para determinar el valor del uso recreativo que ofrecen las Lagunas, se han tenido en cuenta los 
RRNN de Zóñar y del Rincón, que se utilizan como lugar de recreo y esparcimiento por la po-
blación de Córdoba y son múltiples las visitas al año, especialmente en abril coincidiendo con el 
período de celo de la malvasía.

La Laguna de Zóñar es la laguna del sur de mayor profundidad, puede ser considerada como la-
custre por su extensión, profundidad y funcionamiento, con especial interés ecológico, se localiza 
al suroeste de Aguilar de la Frontera, a cuyo término pertenece. Tiene una superficie de 304 ha y 
está situada a una altitud de 290 metros, queda enmarcada por relieves alomados principalmente 
dedicados al cultivo del olivar.

En las Lagunas de Zóñar y del Rincón de Córdoba, comenzó la recuperación de la malvasía ca-
beciblanca (Oxyura leucocephala), especie al límite de la extinción a finales de los años sesenta, 
pero se consiguió que se protegieran estos humedales y actualmente la malvasía sigue criando 
aquí (Santolalla, 2009). 

La Laguna del Rincón, se localiza al sur de Aguilar de la Frontera, la superficie de la cubeta es de 
3,2 ha y la superficie de la cuenca 646,29 ha, sustentando una importante diversidad biológica y 
constituyendo hábitats críticos para especies amenazadas. Destaca su gran valor paisajístico que 
contrasta con el entorno transformado por la agricultura. 
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Para estimar el valor de uso recreativo proponemos una metodología basada en mercados con-
vencionales (precios), el Método del Coste de Viaje (MCV) y una metodología basada en la simu-
lación de un mercado hipotético, para conocer el valor que otorgan las personas a un determina-
do bien ambiental, preguntándoselo directamente a ellas, el Método de Valoración Contingente 
(MVC). 

Ambos métodos necesitan un tipo de información que solo puede ser recogida mediante una 
entrevista personal por muestreo, para poder obtener datos personales de los visitantes a los es-
pacios naturales protegidos. En la actualidad, existen una gran cantidad de estudios publicados 
referidos a la valoración ambiental en los que se aplican diferentes métodos para obtener el valor 
de los bienes y servicios ambientales, y cuando se presentan, van surgiendo detracciones hacia 
estos métodos (Hausman, 2012).

Se ha elegido el Método de Valoración Contingente porque es el único válido para estimar el 
valor de no-uso de un espacio natural, es decir el valor de existencia per se, frente al método de 
Valoración Multicriterio, Transferencia de beneficios, Análisis Coste-Beneficio, Modelo Spike, o 
Experimentos de Elección. Las preferencias de visitas a las Lagunas están definidas por la locali-
zación geográfica y por el estilo de vida de los visitantes. Son abundantes los trabajos realizados 
en España en la valoración de espacios naturales protegidos empleando dicho método, entre 
otros mencionar los de Gómez et al. (2001) sobre la valoración económica del patrimonio na-
tural de las islas Cíes; Oviedo et al. (2005) que analiza el Parque Natural de los Alcornocales; y 
Martínez-Paz et al. (2007, 2008) sobre el Parque Regional Cabo-Cope Puntas de Calnegre y del 
Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (Murcia). Sin embargo, 
la valoración del bien público RRNN no ha sido un tema de investigación prioritario en el campo 
de la economía ambiental.

Para estimar el valor de uso también se utilizó un método de preferencias reveladas, Método del 
Coste de Viaje, incorporando un Sistema de Información Geográfica (SIG) y así poner de mani-
fiesto cuáles son las principales sensibilidades de los resultados a las hipótesis tenidas en cuenta 
en cada uno de los modelos y que factores puede explicar las diferentes medidas del bienestar 
obtenidas (Miqueleiz et al., 2001). 

El objetivo de este trabajo se centrará en la aproximación al valor de uso recreativo que generan 
las Lagunas del sur de Córdoba, a partir de la determinación de la máxima disposición al pago de 
una entrada y de las que no se disponen de datos en la actualidad. 

Se pretende conocer las opiniones de la población vinculada a las zonas objeto de estudio y la 
actitud sobre la presencia de un espacio protegido en el bienestar de los residentes. Así como 
valorar el conocimiento que poseen de las lagunas y determinar los beneficios y limitaciones que 
una figura de protección legal ha traído a la población local. Toda esta información, pretende ser 
útil en la toma de decisiones sobre las políticas de protección y conservación del medio natural y 
sobre las políticas de uso recreativo por los visitantes a las Lagunas.

Los beneficios que proporcionan los bienes materiales están relacionados con los valores de uso, 
se pueden definir como la suma de los valores de uso actual más los valores de uso futuro. Los 
valores de uso, reflejan la satisfacción que obtienen las personas mediante el uso o consumo de 
bienes y servicios con independencia de que sean bienes comerciales o ambientales. Estos bie-
nes pueden ser muy variados como la ganadería, madera, actividades cinegéticas, frutos, pesca, 
disfrute del paisaje (Mulero, 2013), senderismos, etc. También denominados por algunos econo-
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mistas valor de uso actual. Este valor se descompone en valor de uso directo que representa todos 
los beneficios que producen los bienes naturales ya sea como materias para procesos productivos 
o como bienes (madera, frutos, etc.) o servicios (recreación, ocio, etc.). El valor de uso directo 
puede ser comercializado (valores comerciales) o no (valores ambientales) y con características 
de bienes públicos.

Otros valores que proporcionan los espacios naturales son los valores de no uso o de existencia, 
que miden lo que la sociedad está dispuesta a pagar para conservar la presencia de ecosistemas y 
biodiversidad, sin ser usuarios del mismo. Se acepta que manifiestan un valor intrínseco (Cum-
mings y Harrison, 1995). No se utiliza directa ni indirectamente pero se valora positivamente 
el hecho de que el bien exista. Su desaparición, por tanto, supondría una pérdida de bienestar 
(Azqueta, 1994). 

No es contradictorio el hecho de que un determinado bien natural tenga al mismo tiempo y para 
la misma persona, tanto un valor directo como indirecto, como un valor de existencia intrínseco. 
Ahora bien, la decisión de qué valores van a ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar cambios en 
el bienestar, condiciona la selección del colectivo que va a ser objeto de estudio (Azqueta, 2002).

Una vez analizadas las distintas técnicas que se vienen implementando para obtener el valor de 
los espacios naturales sin mercado definido, nos centraremos en los dos métodos que tienen una 
mayor aplicación a nivel mundial.

2. Metodología
La estimación del valor de uso recreativo de un espacio natural se fundamenta en que la ausencia 
de valoración de estos recursos puede llevar a un uso inadecuado o incluso a una sobreexplo-
tación. Y, como señala Kriström (1995), la razón principal por la cual se valoran los bienes que 
carecen de mercado es la misma por la que se valoran los bienes privados, porque se hará un uso 
más eficiente de los mismos si dichos bienes muestran un valor.

Proponemos para estimar el valor de uso recreativo de las Lagunas dos metodologías para poder 
combinarlas conjuntamente en la estimación de este valor. Una metodología basada en com-
portamientos reales de los individuos el MCV y otra que se fundamenta en la simulando de un 
mercado hipotético, donde la persona entrevistada representa a la demanda y el encuestador a la 
oferta, MVC. Este es el único método que se ha podido utilizar empíricamente para cuantificar 
valores de no-uso, pero presenta el inconveniente de que nunca tiene que pagar la cantidad re-
velada.

Ambos métodos necesitan de una técnica cuantitativa por muestreo, que sólo puede ser recogida 
mediante una entrevista in-situ a los visitantes a las Lagunas.

En este trabajo por restricciones presupuestarias se realizaron 300 encuestas. En el Cuadro 1 se 
especifican el número de visitantes al año y el número de entrevistas personales en cada laguna.
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Cuadro 1. Reservas Naturales

RRNN Número de visitantes (año 2009) Número de entrevistas

Rincón 6.992 113

Zóñar 11.301 187

TOTAL 18.293 300

Fuente. Datos de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba. Junta de Andalucía. Elaboración propia.

El muestreo (Cuadro 2) se realizó de forma aleatoria estratificada con afijación proporcional por 
género y grupo de edad, para un nivel de error inferior al 5 % y un nivel de confianza al 95%. 
Previo al trabajo de campo se realizó un cuestionario previo a 25 personas.

Cuadro 2. Ficha técnica

Ámbito Laguna del Rincón 

Laguna de Zóñar

Universo Visitantes a la Reserva Natural

Error muestral <5,0%

Nivel de confianza 95 % (K=2)

Muestreo Aleatorio estratificado con afijación proporcional por género 
y edad

Control De coherencia y estabilidad

Cuestionario previo 25 personas

Fuente: elaboración propia.

El cuestionario definitivo estaba estructurado en tres grupos de preguntas para obtener informa-
ción sobre: características de la visita a la Laguna, con especial relevancia de los gastos realizados; 
disposición máxima al pago por la entrada a La laguna, la disposición a donar para su conserva-
ción y la compensación aceptada por no disfrutar de la laguna; y características socioeconómicas 
del visitante. 

Dentro del conjunto de preguntas relativas a la visita a las Lagunas, se incluyeron las encaminadas 
a detectar la máxima disposición a pagar una entrada por su visita (MDPE). 

2.1. Aplicación del método de valoración contingente
El MVC se basa en la teoría racional del consumidor, consiste en preguntar cuánto estaría dis-
puesto a pagar por obtener un determinado bien. En la disponibilidad a pagar se eligió como 
vehículo de pago el precio de visita a la Laguna, frente a la alternativa de pagar un impuesto, que 
conllevaría un incremento de respuestas-protesta. El vehículo de pago adoptado es importante 
para evitar respuestas protesta. En el trabajo de Bennet et al. (1995) se utilizan tres medios de 
pago distintos y el porcentaje de respuestas protesta se incrementa cuando el vehículo de pago es 
el pago de un impuesto sobre las otras alternativas.

Para determinar la disponibilidad a donar se seleccionó como vehículo de pago, una contribu-
ción anual para la conservación de la Laguna. El objetivo de esta pregunta es estimar el valor 
de uso futuro de las generaciones futuras o el uso futuro de otros coetáneos. Y por último, en la 
disponibilidad de aceptar compensaciones se plantea la indemnización que se está dispuesto a 
recibir por no disfrutar nunca de las Lagunas. 
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Para calcular la máxima disposición por los visitantes a las Lagunas para disfrutar de su uso 
recreativo, el visitante responde a una serie de preguntas. El formato elegido para plantear estas 
preguntas fue el formato mixto. En primer lugar se planteaba al individuo una pregunta dicotó-
mica o binaria. Se proponía una determinada cantidad de dinero o punto de partida y el indivi-
duo respondía si estaba dispuesto o no con pagar la cantidad sugerida. Posteriormente, y según 
la respuesta obtenida en la pregunta dicotómica, se planteaba al visitante una segunda pregunta 
abierta para poder conocer su máxima disposición a pagar.

Si la respuesta era negativa se pregunta al individuo el motivo de su contestación. Con esta pre-
gunta se pretenden distinguir las respuestas cero de las respuestas de protesta. Las respuestas 
protesta son aquellas en las que el individuo valora el bien ambiental pero no está de acuerdo con 
el planteamiento de la pregunta y por este motivo se niega a responder.

Es imprescindible descubrir las respuestas protesta para eliminarlas del análisis ya que distorsio-
nan la disposición a pagar de la muestra, puesto que estimarían valores cero para visitantes que 
sí asignan un valor a la Laguna pero que no aceptan el mercado hipotético. Consideramos que 
todos los visitantes tienen una disposición a pagar porque el desplazamiento implica un coste 
monetario y de tiempo. 

El MVC comenzó a aplicarse en Estados Unidos a mediados del siglo pasado (Kriström y Riera, 
1997). De entre las primeras innovaciones en la aplicación del método, utilizaron fotografías en la 
descripción del bien. Posteriormente, Bishop y Heberlein (1979), en lugar de pedir a los encues-
tados que declarasen su disposición al pago, les plantearon un precio determinado que debían 
aceptar o rechazar.

Pero no fue hasta la segunda mitad de los años ochenta, a partir de los trabajos de Mitchell y 
Carson (1989), cuando el MVC se popularizó en Estados Unidos, y en otros países. En los años 
noventa, el MVC recibió un impulso fundamental cuando, tras el juicio por el vertido del petrole-
ro Exxon Valdez en Alaska, la Agencia Estatal para cuestiones atmosféricas y oceánicas (NOAA) 
informó favorablemente la utilización del método de valoración contingente, lo que a su vez con-
tribuyó a una mayor aplicación.

Desde entonces, los bienes ambientales han sido frecuentemente valorados por este método y, 
aunque su aplicación en España y en los países de habla hispana ha sido más tardía, hoy en día 
existen un amplio número de referencias. Así, algunos de los trabajos realizados son los de Riera 
et al. (1994), Pérez y Pérez et al. (1996, 1998), Del Saz y Suárez (1998), Caparrós y Campos (2002), 
Farré (2003), García y Colina (2004), Martín-López et al. (2007) y Samos y Bernabéu (2011).

En las preguntas relativas a la visita para detectar la máxima disposición al pago por la entrada 
a la laguna, la máxima disponibilidad a donar y la disponibilidad a aceptar compensaciones se 
utilizó la regresión logística, técnica multivariante por medio de la cual se pretende estudiar las 
relaciones de asociación entre una variable dicotómica y una o varias variables independientes 
(cuantitativas o categóricas).

Empleando la regresión logística el MVC consiste en preguntar a un grupo de personas cuánto 
estarían dispuestas a pagar para obtener un determinado bien, o como hicieron Bishop y Heber-
lein (1979), en plantear si a un precio determinado el consumidor adquiere o no un determinado 
bien. El interés por este método progresó en la década de los ochenta del siglo pasado, estable-
ciendo (Hanemann, 1984) las bases teóricas para su aplicación posterior.
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Según Hanemann (1984) existe una relación entre los modelos de respuesta dicotómica y la teoría 
de la maximización de la utilidad que permite calcular la disposición al pago por un bien como 
medida del bienestar de los individuos, partiendo de la consideración de que el consumidor co-
noce, con certeza, su función de utilidad inicial.

Para calcular la máxima disposición a pagar una entrada por los visitantes a las Lagunas para 
disfrutar de su uso recreativo, el visitante responde a una serie de preguntas sobre la disposición 
al pago. Se optó siguiendo a Gil et al. (2000) por un formato mixto con preguntas de tipo binario 
y preguntas con formato abierto como la siguiente: Dados el precio de referencia como pago por 
entrar a la laguna, ¿estaría dispuesto a pagar dicho precio? Si la respuesta es positiva, indique cuánto 
más. Si la respuesta es negativa, indique hasta cuánto estaría dispuesto a pagar

Vehículo de pago Precio Sí No ¿Cuánto?

Entrada a la RN 5 €

Se planteaba al individuo en primer lugar una pregunta dicotómica. Se proponía una cantidad 
determinada de dinero y el individuo respondía si estaba dispuesto o no a pagar la cantidad 
sugerida. Las cantidades propuestas, para evitar el sesgo de anclaje han sido 3, 5, 7 y 11 €. La se-
lección de estos precios se realizó siguiendo a Cooper (1993), y se ha verificado con los datos que 
estos cinco precios delimitan el 80% de la distribución observada (Kanninen y Kriström, 1993). 
Posteriormente, y según la respuesta obtenida en la pregunta dicotómica, se planteaba al visitante 
una segunda pregunta abierta para conocer su máxima disposición a pagar. De acuerdo con Ha-
nemann (1984), la máxima disposición a pagar una entrada se calcula mediante la estimación de 
la siguiente función logarítmica:

[1]

Siendo Di una variable dicotómica que toma el valor unitario si el visitante está dispuesto a pagar 
el precio propuesto y cero en caso contrario, Ai recoge los precios de la disposición al pago de-
clarada del visitante, a partir de los precios ofrecidos a los encuestados (3, 5, 7 y 11 €), a y b son 
los parámetros a estimar y ui el término de error. A partir de la función logarítmica anterior se 
calcula la disposición a pagar media de la siguiente manera:

[2]

A continuación y, en primer lugar, una vez estimada la medida del valor de uso recreativo y 
utilizando el modelo logit, se analizó la importancia del precio de partida (variable discreta que 
recoge el precio propuesto al visitante por la entrada y que toma los valores 3, 5, 7 y 11 €) y otras 
variables socioeconómicas sobre la responsabilidad de responder positiva o negativamente a la 
pregunta dicotómica. Las estimaciones también podrían haber sido realizadas por máxima ve-
rosimilitud, suponiendo una función de distribución acumulada de la disposición al pago de los 
individuos de tipo log-logístico, si bien el propio Hanemann (1984) argumentó que la especifica-
ción log-lineal no es consistente con la maximización de la utilidad, lo cierto es que la regularidad 
empírica muestra que ese tipo de especificación suele redundar en una mejor calidad de ajuste 
de los datos y, al estar definida la función sólo en el conjunto de números reales positivos, es más 
consistente con la distribución de la disposición al pago de los individuos (Júdez et al., 2003).
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Como señalan Riera, et al. (1994), existe cierto debate sobre cuál es la medida de valoración más 
apropiada: la media o la mediana, en cualquiera de sus variantes. En preguntas de formato dico-
tómico, la mediana ofrece algunas ventajas como indicador más consistente (Hanemann, 1994; 
Werner y Groves, 1993). No obstante, lo más habitual es proceder al cálculo de la media simple 
de la máxima disposición al pago que manifiestan los encuestados (Pérez y Pérez y Del Saz, 1997), 
que es como se ha determinado en el presente trabajo.

Por otro lado, en ciertas ocasiones, es más eficiente tratar de adaptar los resultados de valoración 
obtenidos en otros trabajos al caso de estudio que realizar todo el proceso de valoración desde 
el principio. Como hemos analizado anteriormente, estos métodos de valoración demandan una 
gran cantidad de información de base, por lo que en los últimos años se ha desarrollado una línea 
de investigación consistente en tratar de especificar claramente las condiciones que han de reunir 
los estudios de referencia para ser adaptables y el tipo de función que ha de especificarse para 
poder llevar a cabo la transferencia (Bateman et al., 2002).

A continuación, utilizando las dos preguntas (cerrada y abierta) realizadas sobre la disposición 
a pagar una entrada y utilizando el modelo de mínimos cuadrados ordinarios con especificación 
semilogarítmica de la variable dependiente, se construyó una variable continua, que expresa el 
valor de uso de cada una de las lagunas, por la que se determinaron las características socioeco-
nómicas de los visitantes que explican su máxima disposición a pagar por el uso recreativo de 
cada una de las lagunas.

Las variables socioeconómicas consideradas para la aplicación de los dos métodos de valoración, 
son: TM, tamaño del municipio, ML, Medio de transporte utilizado, NP, número de personas 
que viaja en el mismo coche que el entrevistado, HP, número de horas dedicadas a la visita, ED, 
variable discreta que indica la edad del encuestado (en cinco categorías ascendentes en edad); RT, 
variable discreta que indica la renta familiar mensual del visitante (en cuatro categorías ascen-
dentes según ingresos); NE, variable discreta que indica el nivel de estudios de los visitantes; AL, 
variable discreta que indica la actividad laboral del visitante; SX, variable dicotómica que indica el 
sexo del visitante, CE, variable dicotómica que indica si el visitante estaría dispuesto a contribuir 
económicamente a la conservación; VP, variable dicotómica que indica si es visitar la laguna el 
único motivo del viaje del visitante; NV, variable discreta que indica el número de visitas que ha 
realizado el visitante en los últimos doce meses; MV, variable discreta que indica el motivo prefe-
rente de la visita y DAPE, variable dicotómica que indica si el visitante estaría dispuesto a pagar 
por el uso recreativo de la laguna.

El formato elegido en la disposición a donar y en la disposición a aceptar compensaciones fue 
plantear una pregunta dicotómica (sí o no), a continuación, si la respuesta es positiva va seguida 
de una pregunta abierta, se pregunta la cantidad máxima a donar ó la cantidad mínima de acep-
tación a ser compensado, evitando de esta forma a promover un sesgo de anclaje (Arriaza et al., 
2002; Strazzera, et al., 2003).

Las estimaciones procedentes de la valoración contingente tienden a ser muy sensibles a las pre-
guntas de valoración (Caparrós y Campos, 2002; Prada et al., 2001) y, por tanto, susceptibles de 
verse afectadas por el sesgo de la hipótesis, en cuanto al vehículo de pago y al escenario descrito 
(Hanemann, 1984).
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Por tanto, es trascendente determinar si se utilizará la máxima disposición a pagar o bien la mí-
nima disposición a aceptar una compensación para evitar el sesgo del vehículo de pago en los 
resultados en cuanto al número de respuestas protestas.

La mayoría de los trabajos optan por la elección de la pregunta más conservadora, disposición a 
pagar, y siguiendo las recomendaciones de la NOAA (1993), en relación a la validez del método 
concluyó, Arrow et al., 1993, que este podía arrojar estimaciones fiables de valor, siempre que se 
llevase a cabo un correcto diseño del mercado hipotético, recomendando el uso del formato bi-
nario porque evita los sesgos estratégicos, imprime facilidad de respuesta y representa un proceso 
de toma de decisiones similar al mercado. 

Carson (2012) defiende que la valoración contingente implica efectos generales en el comporta-
miento que habitualmente caracterizan los datos del mercado y la mayoría de sus críticos se han 
resuelto favorables sobre la fiabilidad del MVC porque proporciona una base fiable para medir lo 
que el público está dispuesto a sacrificar para obtener bienes públicos.

En España y en Andalucía, su aplicación se ha visto favorecida por el incremento de las declara-
ciones de la Administración de espacios naturales protegidos y la determinación del valor de uso 
de un determinado espacio natural por sus visitantes, a partir del pago hipotético de una entrada 
para poder acceder al mismo. 

Sin embargo, la valoración de humedales, no ha sido un tema de investigación prioritario en el 
campo de la economía ambiental. Así, Del Saz y Burguet (1998) lo emplearon para determinar el 
valor de uso recreativo en el Parque de L’ Albufera; Riera et al. (1994), lo aplicaron en la determi-
nación del valor de la comarca de Pallars Sobirà (Lérida); Martín-López et al. (2007) del Parque 
Nacional de Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz), entre otros.

En la actualidad el MVC es el único que se ha podido utilizar para cuantificar los valores de no 
uso recreativos, pero las estimaciones provenientes de este método tienden a ser muy sensibles al 
diseño y planteamiento de los escenarios y por tanto, las preguntas de valoración muy sensibles 
de verse afectadas por sesgos. Por este motivo se ha optado por combinar esta metodología con 
una metodología basada en mercados convencionales (precios), el Método del Coste del Viaje 
(MCV) y como ha ocurrido en estudios similares, el valor de uso recreativo obtenido por el MCV 
difiere notablemente y supera al obtenido por el MVC, (García y Colina, 2004).

Demuestra Cameron (1992) que dicha combinación de métodos supone ganancias de precisión 
en la estimación de las medidas de bienestar, no obstante existen diferencias relevantes entre las 
estimaciones que son obtenidas por uno y otro método. La primera diferencia es que la valora-
ción contingente arroja estimaciones del excedente hicksiano del consumidor y la técnica de los 
costes de viaje origina estimaciones bajo una curva de demanda marshalliana. 

Se han elegido estos dos métodos de valoración por las preferencias definidas de los visitantes por 
la localización geográfica y las particularidades de las lagunas. Frente a la propuesta de métodos 
de valoración de espacios naturales, de incorporación más reciente, como los Experimentos de 
Elección que proponen, a partir de simulaciones de mercados realizadas mediante entrevistas, la 
selección entre un conjunto de alternativas caracterizadas por los elementos que conforman los 
bienes ambientales. Así, a través de la elección de distintas combinaciones de atributos del bien, 
se simula el mercado real, no en la valoración del bien como tal, sino en la elección más valorada 
de entre todas las combinaciones ofertadas Entre los trabajos que emplean el Ranking Contin-
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gente se encuentra Soliño y Prada (2004) que analizan las preferencias para conservar los espa-
cios naturales. También podemos señalar otros trabajos con utilización del Análisis Conjunto 
para cuantificar el impacto sobre el paisaje de los aerogeneradores de un parque eólico (Farinzo 
y Hanley, 2001) o la aplicación del Análisis Conjunto a la gestión pública de espacios protegidos 
(Sánchez y Pérez, 1997).

2.2. Aplicación del método del coste de viaje
Se basa en los gastos que incurre un visitante para poder disfrutar de un activo ambiental (Haab 
y McConnell, 2003). Su esencia radica en la necesidad de viajar o desplazarse al espacio natural 
para disfrutar de las funciones recreativas que éste cumple, aunque el disfrute es gratuito porque 
no se cobra una entrada a los mismos pero sin embargo quien los visita incurre en unos gastos. Se 
trata por tanto de estimar cómo varía la demanda del bien ambiental ante cambios en este coste 
de disfrutarlo. Con ello estimamos la curva de demanda del bien (Azqueta, 1994; Pearce y Turner, 
1995; Suárez y Del Saz, 1998; Herruzo, 2002; Turner et al., 2003). 

El MCV se basa en la complementariedad débil de Mäler existente entre la demanda del bien 
ambiental objeto de estudio y algunos bienes privados (Azqueta, 1996). Así, si se quisiera valorar 
la mejora de un bien ambiental, es previsible que aumentase su consumo; y por la relación de 
complementariedad establecida con los bienes privados se produciría un aumento en la demanda 
de éstos. Obteniendo la función de demanda de bienes privados en función del bien ambiental se 
podría estimar el beneficio de la mejora. En este estudio para estimar la función de demanda se 
ha desarrollado el método del coste del viaje por zonas sin equidistancia.

Para conocer el bienestar que les suministra a los usuarios el disfrute de un bien, es necesario, una 
vez conocida la función de demanda, calcular el excedente del consumidor, es decir, la diferencia 
entre la cantidad máxima que éste estaría dispuesto a pagar por el número de unidades del bien 
que demanda y la cantidad que realmente paga en el mercado. De este modo, se puede calcular el 
valor de uso recreativo de un recurso natural.

Se ha detectado que no se han producido viajes con multipropósito, porque son visitas de excur-
sionistas, de ida y vuelta. El número de habitantes de cada zona se ha obtenido consultando la 
base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para el cálculo de la tasa de visitantes de 
cada zona sólo se han considerado los datos poblaciones de los municipios de residencia de los 
visitantes (Prada et al., 2001).

No existe unanimidad sobre los aspectos que deben ser considerados como costes de viaje. Az-
queta (1994) propone agruparlos en dos bloques, aquéllos que pueden considerarse «ineludibles» 
y se derivan del desplazamiento al lugar y aquéllos considerados «discrecionales». En el presente 
estudio, para las distancias en kilómetros recorridas se ha aplicado un coste de combustible por 
persona y por kilómetro de 0,10 €. No se han incluido otros posibles gastos de desplazamiento 
como podría ser la depreciación del vehículo, el recambio de piezas o cambios de aceite, el se-
guro, etc. debido a la dificultad que conlleva una imputación correcta. Se ha estimado el gasto 
de combustible consumido real porque los visitantes en la entrevista informaban del gasto de 
combustible realizado en el llenado del depósito de su vehículo. Esta decisión se fundamenta en 
recoger una imputación de costes conservadora (Del Saz y Pérez, 1999) y (Riera et al., 1994). Se 
han incluido como costes de viaje los derivados del sustento.
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No se ha incluido el coste del tiempo de desplazamiento porque el 100% de la muestra considera 
el viaje de desplazamiento agradable y en consecuencia no se considera un coste sino un disfrute, 
a pesar de ser un aspecto muy controvertido e incluido en numerosos trabajos anteriores, como 
Riera et al., 1994 y Vidal et al., 2004, entre otros. Se estima que si la persona es libre de escoger su 
jornada de trabajo, entonces el valor de su tiempo libre viene determinado por los incrementos 
salariales que puede dejar de percibir por no dedicar ese tiempo a trabajar, pero la realidad es que 
a la mayoría de las personas la asignación de su tiempo de trabajo y descanso viene impuesto. 

El tiempo de la visita no se ha computado, se acepta que el individuo disfruta del tiempo de la 
visita y es en sí mismo una satisfacción más que un coste. Suponemos que la elección de visitar 
la laguna es la que el entrevistado ha estimado que le aportaría mayor satisfacción y por tanto 
se considerará un coste de oportunidad cero para el tiempo de visita. La omisión de este dato es 
poco probable que dé lugar a errores importantes en la estimación del valor recreativo de un bien 
ambiental (Farré, 2003). Por tanto el coste del viaje se expresa como suma del coste de desplaza-
miento (CD) y un sobrecoste (CS).

CV = CD +CS [3]

Para estimar la función de demanda por el método del coste del viaje por zonas sin equidistancia, 
como señalan (Riera et al., 2005) basta con conseguir la siguiente información para obtener la 
siguiente función:

Vij / Ni = f (Cij, Yi, Sj) [4]

Donde: Vij es el número total de viajes de las personas de la zona i a la zona j por unidad de tiempo 
generalmente un año; Ni es la población de la zona i ; Vij / Ni es la propensión media de visitantes 
de la zona i al espacio valorado j; Cij es el coste de viaje de la zona i a la zona objeto de estudio j 
; Yi es un vector de las características socioeconómicas de la zona i; Sj es un vector de espacios 
sustitutivos al espacio valorado j en la zona i.

Si ubicamos en el eje vertical el promedio del número de visitas al espacio natural (variable inde-
pendiente) y en el eje horizontal los costes del viaje (variable dependiente), obtenemos los puntos 
de una hipotética curva de demanda. Esto permitiría determinar el excedente del consumidor de 
un visitante representativo y, a partir de ahí, aproximar el valor total de los servicios recreativos 
que el entorno proporciona, en función del número de visitantes (Azqueta, 1996).

Basándonos en los trabajos de (Garrod y Willis, 1999; Bengoechea, 2003) y una vez obtenida la 
información sobre el número de visitas a las Lagunas en un año, hemos divido el entorno de in-
fluencia del lugar en zonas concéntricas. 

Para obtener cálculos más precisos se ha utilizado un Sistema de Información Geográfica (Bos-
que y Moreno, 2004), de forma que cada zona se caracterice por un determinado coste monetario 
Ci (las zonas más alejadas supondrían costes mayores). 

Para determinar la población potencial de visitantes y permitirnos superar el supuesto de la dis-
tancia en línea recta y conseguir estimaciones del tiempo del viaje basadas en cartografías reales 
de las vías de comunicación, se ha utilizado ARCGIS, y para el análisis espacial de los datos, se ha 
utilizado un buffer. El número de habitantes de cada zona (anillo) se ha obtenido a partir de los 
datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para ello y partiendo de los datos 
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cartográficos de los municipios de todas las provincias de España, se ha asignado a cada munici-
pio un centroide, y a dicho centroide se le ha asociado la población total de dicho municipio. Para 
el cálculo de la tasa de visitantes se tiene en cuenta la distancia a la Laguna del lugar de origen de 
los visitantes. Estas distancias variarán para cada Laguna y en ningún caso serán equidistantes. La 
elección de la amplitud de las diferentes zonas concéntricas alrededor de la Laguna, y por tanto, 
de la distancia recorrida, se hará atendiendo al mejor ajuste para la función de demanda inicial. 
Para ello se ha tenido en cuenta que la relación entre la población del anillo y la población total, 
suma de la población de los anillos concéntricos anteriores, debe ir disminuyendo con la distan-
cia, aproximadamente en un orden de magnitud. 

Conocida la población total de cada una de las zonas definidas y el número de visitantes origi-
narios de cada una de ellas, se calcula la propensión media de visitantes. Para ello se divide el 
número de visitantes por la población total Vi/Ni. 

Posteriormente se estima la curva de demanda inicial mediante una regresión que relaciona el 
promedio de visitantes de una zona con el coste de viaje para acceder a ella. El coste más alto es el 
llamado precio de exclusión, un coste tan elevado de alcanzar el lugar que nadie lo visita. 

A partir de la función de demanda inicial se obtiene la función de demanda transformada. Para 
ello se considera el supuesto de que los visitantes reaccionarán a un incremento en el precio de 
acceso al lugar de la misma forma que ante un incremento en el coste medio de desplazamiento. 

Calculamos el excedente del consumidor integrando bajo la curva de demanda transformada 
y una vez obtenida la estimación del excedente del consumidor se multiplica por el número de 
visitantes para obtener el valor de uso recreativo del espacio natural.

3. Resultados 

3.1. Características socioeconómicas de los visitantes
De la encuesta, se determinó que el porcentaje de personas que repiten su visita a las lagunas es 
alto, por lo que deducimos que les reporta grata satisfacción el lugar. Las visitas son específicas y 
tienen duración inferior a un día, se realiza de manera habitual los fines de semana y el motivo 
principal de la visita son por orden de preferencia observar las aves, el paisaje, evadirse de la ru-
tina y disfrutar de la naturaleza.

El perfil del visitante (Cuadro 3) es un colectivo relativamente joven, distribuidos por mitad en 
cuanto al sexo y en su mayoría tienen estudios medios-elementales. Viven habitualmente en Mo-
riles y Aguilar de la Frontera, son asalariados y tienen ingresos netos familiares medios inferiores 
a 1.500 €, que nos informa sobre la capacidad de pagar los servicios ofrecidos.

Los resultados obtenidos se encuentran en la línea de los resultados en otros trabajos realizados 
en espacios naturales en España (Samos y Bernabeu, 2011).
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Cuadro 3. Características socioeconómicas de los entrevistados

Variable Laguna del Rincón
Muestra (%)

Laguna de Zóñar
Muestra (%)

SX:Sexo Hombre 54,0 47,0

Mujer 46,0 53,0

ED: Edad (años) 18-24 16,0 13,0

25-34 32,0 31,0

35-49 26,0 35,0

50-64 18,0 14,0

>64 años 8,0 7,0

NE: Estudios Elementales 53,0 57,0

Medios 31,0 23,0

Superiores 16,0 20,0

AL: Actividad laboral Empresario 20,0 3,0

Asalariado 44,0 42,0

Ama de casa 2,0 5,0

Estudiante 4,0 2,0

Jubilado 13,0 9,0

Otros† 17,0 39,0

RT: Ingresos netos familiares 
mensuales (€)

< 900 18,0 30,0

De 900 a 1.500 44,0 35,0

De 1.501 a 2.100 18,0 16,0

Más de 2.100 20,0 190

TM: Tamaño municipio residencia < 10.000 hab. 73,0 -

10.000 – 50.000 11,0 88,0

>50.000 hab. 16,0 12,0
†Parados, receptores de ayuda familiar, etc.

Fuente: elaboración propia.

3.2. Disposición máxima al pago de los visitantes
En segundo lugar, se ha analizado la disposición máxima al pago de una entrada a la laguna. 
Analizamos los resultados obtenidos en la aplicación del método del coste de viaje zonal sin equi-
distancia, (Riera et al., 1994; Castillo et al., 2008), para la estimación de la función de demanda 
hemos diferenciando a los visitantes y los hemos agrupado por zonas concéntricas alrededor de 
cada una de las lagunas. Se han definido seis zonas geográficas concéntricas que toman como 
centro la Laguna del Rincón y cinco zonas para la Laguna de Zóñar donde se han realizado las 
entrevistas. Asimismo se indican la propensión media a visitar la laguna de cada una de las zonas, 
expresadas mediante un ratio de visitantes por mil habitantes. 

El número de habitantes de cada zona se ha obtenido consultando la base de datos del INE. Para 
el cálculo de la tasa de visitantes de cada zona se han considerado los datos de población de los 
municipios de cada zona (Mapa 2 y Mapa 3). 
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Mapa 2. Resultados obtenidos en la Laguna de Zóñar

Fuente. Datos Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/inebmenu/mnu_padron.htm

Mapa 3. Resultados obtenidos en la Laguna del Rincón

Fuente. Datos Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/inebmenu/mnu_padron.htm
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A continuación se ha procedido a determinar los puntos de la función de demanda, representado 
los pares de puntos de coste de viaje y los ratios Visitantes/Habitantes. Definimos el precio de 
exclusión en 15 € para las dos lagunas, que sería el coste alcanzado más elevado por el que no 
recibiría visitas.

A partir de estos datos se ajustaron diferentes modelos de regresión entre los que se escogió el que 
proporciona el mejor ajuste, las siguientes funciones potenciales.

Laguna del Rincón Y= 1,744 x-0,30 R2 = 0,86 y significación = 0,01 [5]

Laguna de Zóñar Y= 4,201 x-0,14 R2= 0,92 y significación = 0,01 [6]

El excedente por visitante obtenido en la Laguna de Zóñar es de 4,9 € y en Laguna del Rincón es 
de 27,6 €. Para obtener el excedente total de la Laguna de Zóñar es de 55.284,5 y en la Laguna del 
Rincón de 192.913,9 €, multiplicamos el excedente por el número de visitantes al año a las lagunas 
(Cuadro 1). La diferencia en el valor de las Lagunas se debe a que la gran parte de los visitantes de 
la Laguna de Zóñar son de localidades cercanas. 

Como ha ocurrido en estudios similares el valor de uso recreativo obtenido (Cuadro 4) por el 
MCV difiere notablemente y supera al obtenido por el MVC, (Riera et al., 1994; García y Colina, 
2004; Samos y Bernabéu, 2011).

Cuadro 4. Valor económico del uso recreativo 

LAGUNAS Máxima Disposición 
a Pagar una 
Entrada (MCV)

Excedente MCV Máxima 
Disposición a 
Pagar una Entrada 
(MVC)

Valor estimado 
del uso 
recreativo (MVC)

Disposición a 
Donar (MVC)

De Zóñar 4,9 € 55.284,5 € 3,3 € 37.293,3 € 73,3 €

Del Rincón 27,6 € 192.913,9 € 3,7 € 25.870,4 € 79,4 €

Fuente: elaboración propia.

Pasamos a analizar los resultados obtenidos a través del MVC del análisis de las preguntas cerrada 
y abierta se obtiene que el 89% de las personas entrevistadas justifican el pago de una entrada por 
la visita a de las lagunas. Tanto en la Laguna del Rincón como en la Laguna de Zóñar se alcanzan 
los mismos valores, el 11% manifiestan una respuesta protesta4 y el 24% declara una máxima 
disposición al pago nula (ceros reales), por tener escasos recursos económicos. En Sudamérica, 
encontramos varios estudios con valores inferiores al 20% de respuestas propuesta, en concreto 
Sánchez (2008) en la laguna de Mucubají (Venezuela), obtiene un 16% de respuestas protesta. En 
definitiva, los valores de respuesta protesta de nuestro trabajo se puede considerar que se encuen-
tran dentro de los límites establecidos como aceptables por parte de la literatura. El porcentaje de 
respuestas protesta obtenidos en el presente estudio se encuentra entre los obtenidos por Farré 
(2003).

Eliminadas del análisis las respuestas protesta, tal y como indica (Farré, 2003) y los cero legítimos 
mantenidos (Dziegielewska y Mendelsohn, 2007), la máxima disposición al pago por la entrada 
a la Laguna de Zóñar es de 3,3 € y a la Laguna del Rincón es de 3,7 €. Para obtener el valor del 
uso recreativo se han tenido en cuenta el número de visitas a cada una de las lagunas, por tanto 

4. La respuesta protesta fue: «Ya pago mis impuestos». En este caso la verdadera disposición al pago por la entrada a la laguna no 
es cero.
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el valor estimado del uso recreativo es de 37.293,3 € para la Laguna de Zóñar y de 25.870,5 € para 
la Laguna del Rincón. 

Mitchell y Carson (1989) indican que las respuestas protesta oscilan habitualmente entre el 20% y 
30%, en este intervalo están los trabajos realizados en España por Samos y Bernabéu (2011) con 
un 20,5 % y García y Colina (2004) con un 25,5%.

Riera (1994) señala que en España este porcentaje puede fácilmente incrementarse en 10 puntos. 
Así, Riera (1994) obtiene un 33,3%, Pérez y Pérez et al. (1998) obtiene un 45%, Caparrós y Cam-
pos (2002) obtienen un 35,3% y Arriaza et al. (2002) obtienen valores de respuestas protesta que 
oscilan entre el 32,7% y el 43,3%.

Por otra parte, otros estudios realizados en España no llegan al 20% de respuestas protesta y sus 
resultados, en muchas ocasiones están en función del tipo de pregunta realizada. Así, Pérez y 
Pérez, et al. (1996) estiman el porcentaje de respuestas protesta de un 0,7% cuando el formato de 
pregunta es dicotómico, y de un 7,2% cuando es mixto. Barreiro y Pérez y Pérez (1997) obtienen 
un 2,8% de respuestas protesta cuando el formato de pregunta es dicotómico y hasta un 26,1% 
cuando es mixto. Del Saz y Suárez (1998) obtienen un 1,0% de respuestas protesta cuando el for-
mato de pregunta es dicotómico y de un 16,4% cuando es mixto. Farré (2003) entre otros, utilizan 
el formato de pregunta mixto, obtienen 15,6% y 16,9% de respuestas protesta respectivamente.

Además, se puede afirmar que la MDPE de 3,3 y de 3,7 euros por la entrada a la Laguna de Zóñar 
y del Rincón respectivamente obtenida en este estudio, es similar a las obtenidas en otros trabajos 
llevados a cabo en España. Así, Rebolledo y Pérez y Pérez (1994) obtienen 3,67 € para el Parque 
Natural de la Dehesa del Moncayo; Del Saz y Suárez (1998) obtienen 3,55 € para el Parque Natural 
de la Albufera; Pérez y Pérez et al. (1996) obtienen 4,41 € para el Parque Natural del Señorío de 
Bértiz; Caparrós y Campos (2002) obtienen 4,20 € para los pinares de la Sierra de Guadarrama, 
Júdez et al. (2003) obtienen 4,87 € para el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y, Samos y 
Bernabéu (2011) obtienen 4,02 € para el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima.

En otros trabajos, como el de Martínez-Paz et al. (2008) en el Parque Regional de Calblanque, 
Monte de las Cenizas y Peña del Águila, aun cuando los valores de la máxima disposición al pago 
siguen siendo similares, el intervalo oscila entre 4,5 € y 7 €. En la valoración ambiental del río 
Botanomo, en Venezuela, en su tesis doctoral Figueroa (2005) obtiene un valor de 5,11 €. Sin 
embargo, también hay otros estudios realizados en España donde la MDPE obtenida difiere de 
forma sustancial con la obtenida en este trabajo. Así, González (2001) obtiene unas bajas MDPE, 
respectivamente, de 2,30 €, 1,41 € y 1,45 € para el Monte Aloi, las Pozas de Mougás, y el Monte de 
Santa Tecla (Galicia), quizás debido a que se trata de espacios naturales en los que una gran parte 
de los visitantes son de localidades cercanas, pero no acontece así en nuestro trabajo.

Los escenarios de estimación de la máxima disposición a donar para la conservación de los hu-
medales (Cuadro 5) que otorgan los visitantes es de 79,4 € en la Laguna del Rincón y de 73,3 € en 
la Laguna de Zóñar, obtenidos bajo la hipótesis de la disposición a donar una contribución anual 
para la conservación de la Laguna, una vez excluidas las respuestas protesta5, cuyo porcentaje 
alcanza el 24% en la Laguna del Rincón y del 20% en la Laguna de Zóñar y los ceros legítimos6 
suponen el 9 % en la Laguna del Rincón y del 4% en la Laguna de Zóñar. Por tanto, el valor de 

5. Repuestas protesta (DAD): «Ya se pagan impuestos»
6.Ceros legítimos (DAD): «Otras prioridades o entidades a las que donar», «No tener recursos económicos»
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donación o legado de los visitantes a la Laguna del Rincón es de 554.815,5 € y a la Laguna de 
Zóñar es de 827.798,3 €

El valor mínimo de disposición a aceptar una compensación por no poder disfrutar de la laguna 
ante unas medidas de protección de la Administración no podemos estimarlo ya que las respues-
tas protesta7 alcanzaron el 80 % en la Laguna del Rincón y el 96 % en la Laguna de Zóñar y el resto 
son ceros legítimos8. 

Sin embargo, Carson (2012) defiende que un estudio bien diseñado de valoración contingente 
debe transmitir a los entrevistados que el gobierno está considerando la implementación de una 
política y que sus respuestas se utilizarán para ayudar a informar a esa decisión.

En este trabajo hemos podido asentir que la elección de una medida u otra de valoración, ya sea 
la máxima disposición a pagar, a donar o la mínima disposición a ser compensados en euros por 
no poder disfrutar de la laguna, no resulta indiferente, ya que existen divergencias entre ambas 
medidas (Farré, 2003; Hausman, 2012).

Aunque teóricamente el sesgo no debía comportar un error demasiado grande los estudios rea-
lizados han aportado resultados significativamente inferiores cuando la pregunta se planteaba 
en términos de MDAPE. Además este trabajo revela que las preguntas expresadas en términos 
de disposición a ser compensados presentan, en general, un número muy elevado de respuestas 
protesta, si comparamos con las formuladas sobre la disposición al pago, en nuestro estudio del 
80% y del 96%. En el informe NOAA, 1993 se recomienda preguntar por la MDP, la opción más 
conservadora, aun cuando la disposición a ser compensado sea la variable teóricamente correcta, 
ya que ello minimiza el riesgo de sobreestimación en las respuestas.

3.3. Modelización del valor de uso recreativo
Los resultados obtenidos para la ecuación de regresión estimada del valor de uso por la que se 
determinaron las características socioeconómicas de los visitantes que explican su máxima dis-
posición a pagar una entrada por la visita, se muestran en los cuadros 6 y 7. El modelo, que se ha 
determinado por mínimos cuadrados ordinarios y con una especificación semilogarítmica de la 
variable dependiente, es el siguiente: 

Valor de uso = f (β0, β1ED, β2RT, β3NE, β4AL, β5SX, β6TM, β7HP, β8NV, β9NP, β10DP, β11MDP, ε) [7]

Donde el valor de uso está en función de las variables ficticias βi y de las variables socioeconómi-
cas, que resultaron más significativas, y ε, el término de error.

Según Brown y Raymond (2007), la decisión de utilizar un espacio natural depende, a nivel físico, 
de cómo los individuos perciben los recursos que posee; y, a nivel psicológico, de los beneficios 
percibidos con la visita y de la satisfacción obtenida con respecto a los valores personales. A su 
vez, López-Mosquera y Sánchez (2011) señalan la creciente importancia en el proceso de decisión 
de uso de los visitantes a un espacio natural, de los valores personales que los individuos desean 
satisfacer durante la estancia en el espacio y de los vínculos emocionales que las personas estable-
cen con el entorno ambiental.

7. Respuestas protesta (DAC):«No acepta que la Administración prohíba su visita»
8. Ceros legítimos (DAC): «No acepta dinero».
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Los signos de los coeficientes obtenidos son los previstos desde un punto de vista teórico. Así 
pues, en laguna del Rincón, el signo positivo de la variable RT indica que el nivel de renta de la 
familia contribuye de forma positiva y muy significativa a la explicación del valor de uso recreati-
vo. El signo positivo en la variable indica que a medida que aumentan los ingresos mensuales de 
la familia aumenta la probabilidad de estar dispuesto a pagar por su uso recreativo (Cuadro 5).

Cuadro 5. Modelo de regresión del valor de uso recreativo de Laguna del Rincón

Variables socioeconómicas Coeficiente

Constante 1,714 (0,002)

Ingresos mensuales de la unidad familiar (RT) 0,807 (0,000)

R2 = 0,64; Adj. R2 = 0.531; F =62,81; N = 101. Significación entre paréntesis.

Fuente: elaboración propia.

VALOR DAPE = 1,714 + 0,807 * Ingresos mensuales de la unidad familiar [8]

Y en Laguna de Zóñar, la variable SX presente un signo negativo nos indica que la probabilidad 
de que los entrevistados estén dispuestos a pagar se reduce conforme aumente el número de mu-
jeres frente a hombres y el signo positivo de la variable RT indica que el positivo en la variable 
indica que a medida que aumentan los ingresos mensuales de la familia aumenta la probabilidad 
de estar dispuesto a pagar por su uso recreativo (Cuadro 6).

Cuadro 7. Modelo de regresión del valor de uso recreativo de Laguna de Zóñar

Variables socioeconómicas Coeficiente

Constante 2,412 (0,000)

Sexo (SX) -1,072 (0,002)

Ingresos mensuales de la unidad familiar (RT) 0,614 (0,000)

R2 = 0,57; Adj. R2 = 0.55; F =64,71; N = 167. Significación entre paréntesis.

Fuente. Elaboración propia. Programa SPSS (versión 15.0)

VALOR DAPE = 2,412 – 1,072 * Sexo + 0,1072 * Ingresos mensuales de la unidad familiar [9]

4. Conclusiones
Las valoraciones económicas de los espacios naturales son de gran interés ya que poseen un po-
tencial elevado de generación de beneficios, que puede ser utilizado en la toma de decisiones en 
las políticas de sostenibilidad y uso del medio ambiente.

Sin embargo, estas valoraciones no están exentas de dificultades ya que se trata de un bien que 
carece de mercado y, por consiguiente, su demanda social no queda explicitada a través de un 
precio de mercado. 



328

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

Hidalgo Fernández, A.; Hidalgo Fernández, R. E. (2016). Lagunas de Zóñar y del Rincón 
Cuadernos Geográficos 55(1), 309-331

Para mitigar esta circunstancia y para poder determinar el valor de uso recreativo de los visitantes 
a las Lagunas, se utilizaron dos métodos de valoración ambiental para combinar conjuntamente 
los resultados obtenidos en un mercado hipotético con otro real. El valor que se ha alcanzado es 
similar al logrado en otros estudios realizados en España con espacios naturales, en cualquier 
caso son muy escasos los estudios realizados en humedales.

A su vez, se estudiaron las características socioeconómicas de las que dependía esta disposición 
al pago de los visitantes, obteniendo que influyen variables como el precio de partida propuesto, 
el nivel de estudios y el nivel de renta.

Los visitantes valoran positivamente las Lagunas y afirman que justifican el pago de una entrada. 
Los valores obtenidos son lo suficientemente importantes como para justificar la existencia y 
conservación de las Lagunas. 

Por tanto, podemos concluir que los beneficios sociales superan los costes de conservación de las 
instituciones públicas y que los ciudadanos estiman las inversiones públicas en la protección y 
conservación de los espacios naturales.
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