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Resumen
La comunidad de Holbox, en la península de Yucatán, México, es considerada actualmente 
como uno de los sitios de mayor y más rápido crecimiento en el mundo en turismo relacionado 
con el tiburón ballena Rhincodon typus. El presente estudio tuvo como objetivo determinar 
el valor recreativo del turismo de “nado con tiburón ballena” en Holbox. Se entrevistaron a 
176 y 111 turistas nacionales e internacionales, y se determinó su perfil socioeconómico, 
así como su nivel de satisfacción con su experiencia recreativa. Utilizando el método de 
valoración contingente de elección dicotómica, se obtuvo una disposición a pagar (DAP) 
promedio de US$ 120 por actividades de conservación, así como un beneficio anual neto 
del turismo de tiburón ballena de US$ 8,8 millones. Los resultados del estudio muestran el 
alto potencial económico del turismo asociado con esta especie en el Caribe mexicano y la 
urgente necesidad de fortalecer las políticas de otorgamiento de licencias y tarifas de ingreso 
a las áreas naturales protegidas.

Palabras clave:  
tiburón ballena, áreas marinas protegidas, ecoturismo, valoración económica, Holbox.

Abstract
In the Yucatan peninsula, Mexico, the community of Holbox is currently considered one 
of the largest and fastest-growing sites in the world for tourism related to the whale shark 
Rhincodon typus. The present study aimed to determine the recreational value of “swim 
with whale shark” tourism in Holbox. Accordingly, 176 and 111 national and international 
tourists were interviewed, and their socioeconomic profile was determined and their level of 
satisfaction with their recreational experience. We use the dichotomous choice contingent 
valuation method, and an average willingness to pay (WTP) of US $ 120 for conservation 
activities was obtained. As a result, a net annual benefit from whale shark tourism of US 
$ 8.8 million was obtained. The study results show the high economic potential of tourism 
associated with this species in the Mexican Caribbean and the urgent need to strengthen 
the policies for granting licenses and entrance fees to protected natural areas.
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Introducción

La actividad recreativa de nado con tiburón ballena Rhincodon typus se 
ha convertido en una atracción popular, especialmente en los sitios turísticos, 
donde la especie se congrega de manera predecible y estacional. Las 
principales agregaciones se producen en Mozambique, Australia, Seychelles, 
Belice, Filipinas, Maldivas, Indonesia y México (Rohner et al., 2018; Ziegler et al., 
2018; Djunaidi et al., 2019). A pesar de que no se ha estimado el beneficio 
económico global de esta industria, para las economías regionales, el turismo 
asociado con el tiburón ballena constituye una actividad altamente redituable. 
Por ejemplo, Graham (2007) estimó en USD$ 34.9 el beneficio económico 
que representa nadar con exclusivamente un tiburón ballena, en Belice, 
mientras que Cagua et al. (2014) estimaron el beneficio anual de excursiones 
para el avistamiento de tiburón ballena en las Maldivas en USD$ 9.4 millones 
de dólares. La industria del tiburón ballena en Filipinas está valorada en USD$ 
5 millones (Araujo et al., 2017), mientras que en el Parque Nacional Ningaloo 
en Australia, asciende a AUD$ 6 millones (Jones et al., 2009).

La comunidad de Holbox, al norte de la península de Yucatán, cuenta con 
la industria de turismo de tiburón ballena con más rápido crecimiento en 
el mundo, con 17 000 turistas en 2008 (Ziegler et al., 2016), a más de 75 
000 turistas en 2018 (Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, 
2020). En 2003, debido a la creciente demanda de turismo asociado con 
tiburón ballena, operadores turísticos y pescadores en Holbox promovieron 
un proyecto de investigación para estudiar diferentes aspectos de la biología 
de la especie y comprender la importancia de estas agregaciones (De la Parra 
et al., 2011). Los resultados de este proyecto permitieron establecer un 
código de ética para los operadores turísticos, mismo que incluía una lista 
de reglas para nadar con la especie, así como diferentes recomendaciones 
para desarrollar programas de monitoreo (Cárdenas-Palomo et al., 2015). 
La normativa vigente fue publicada en 2018 (NOM-171- SEMARNAT -2018) 
y es de cumplimiento obligatorio (DOF, 2018a). Dicha norma establece las 
especificaciones y lineamientos para el desarrollo de actividades de uso 
sustentable (buceo, natación y observación) con R. typus, destacando los 
siguientes aspectos: las actividades turísticas solo están permitidas durante 
el día; la velocidad máxima de la embarcación dentro de una zona de 
observación es de 3 nudos, se debe mantener una distancia mínima de 100 
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m entre las embarcaciones, el número de turistas por embarcación está limitado a seis, aparte 
de dos tripulantes; las embarcaciones se deben mantener a una distancia de 10 m del tiburón; 
una embarcación puede interactuar con un tiburón durante un máximo de treinta minutos; solo se 
permiten dos turistas en el agua con un guía a la vez; se prohíbe el buceo; los nadadores deben 
mantener una distancia de 2 m alrededor del tiburón; el uso de chalecos de seguridad es obligatorio; 
no se permite el uso de protectores solares ni biodegradables; se prohíbe el uso de aparatos que 
puedan generar ruido; se requiere inspección y monitoreo para asegurar el cumplimiento de las 
normas, entre otras especificaciones.

Desde el 2003 a la fecha, el número de licencias para participar en el avistamiento y nado con tiburón 
ballena ha aumentado sin ningún control. En ese año se otorgaron 42 permisos (Ziegler et al., 2016), y 
se estima que en la actualidad hay más de 700. Asimismo, ha aumentado el número de prestadores de 
servicios ilegales. Esta excesiva disposición de licencias ha provocado la sobrecarga de embarcaciones 
en las áreas de avistamiento y, en consecuencia, la inconformidad de turistas y prestadores de servicios. 
Si bien, con esta estrategia se obtiene un beneficio económico importante en el corto plazo, la 
sustentabilidad de la industria se ve comprometida en el futuro. Se ha documentado ampliamente que el 
turismo descontrolado puede afectar la dinámica ecológica de las poblaciones de R. typus afectando sus 
hábitos de alimentación, modificando sus rutas migratorias u ocasionando estrés, lesiones y mortalidad 
(Norman, 2002; Quirós, 2007; Haskel et al., 2015). Otros estudios llevados a cabo en Mozambique, 
Australia y Tailandia han mostrado una disminución de las poblaciones, cuya causa es atribuida a 
factores antropogénicos (Rohner et al., 2013; Theberge y Dearden, 2006; Bradshaw et al., 2008).

El creciente número de visitantes en Holbox compromete la viabilidad y sustentabilidad de esta 
actividad en el largo plazo. Paradójicamente, la actividad recreativa se lleva a cabo en áreas protegidas 
establecidas por el gobierno federal para preservar este recurso natural. Entonces, ¿por qué persiste 
esta situación? La observación realizada en campo permite inferir dos razones importantes, ambas 
estrechamente vinculadas: a) el número de licencias otorgadas ha sido excesivo, y b) las limitaciones 
presupuestarias de las agencias encargadas del control y vigilancia han impedido que realicen sus 
funciones para el cumplimiento de la norma. A la fecha, no existe una evaluación de la capacidad 
de carga para determinar el número máximo de licencias que se pueden otorgar. Por lo tanto, se ha 
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emitido un número excesivo de permisos con el fin de obtener un beneficio económico. Además, las 
agencias gubernamentales encargadas de la conservación del recurso enfrentan recortes 
presupuestarios para sus tareas diarias, que limitan la capacidad de aplicación y vigilancia. Aunado a 
una demanda creciente, estas limitaciones financieras constituyen un incentivo económico para aquellos 
operadores turísticos interesados en participar en la actividad, incluso sin tener un permiso legal.

A la luz de los argumentos anteriores, la presente contribución muestra los resultados de un estudio 
de valoración económica del nado con tiburón ballena en el norte de la península de Yucatán. La 
valoración económica de esta actividad proporciona información valiosa, para adecuar las políticas 
de manejo vigentes en materia de cobro de derechos de visita, sistemas de concesión de licencias 
y estrategias de monitoreo de la especie. Esta información permite priorizar las estrategias de 
conservación e implementar planes de manejo efectivos. Se utilizó el método de valoración 
contingente de elección dicotómica para determinar la disposición a pagar (DAP) de los turistas 
para la conservación del tiburón ballena. El presente estudio constituye el primer enfoque empírico 
sobre el valor económico del turismo recreativo con tiburones ballena en el Caribe mexicano.

Métodos

Sitio de Estudio

La comunidad de Holbox se ubica en el extremo norte de la península de Yucatán (21° 40'N; 87° 
21'W) con una población aproximada de 1 840 personas (INEGI, 2020). Hasta el año de 2002, Holbox 
fue predominantemente un pueblo de pescadores, cuando entonces los lugareños descubrieron el 
potencial turístico de las agregaciones de tiburón ballena que ocurrían en sus costas. Esta especie 
se congrega a partir de mayo, y se dispersa a fines de septiembre, con una abundancia máxima en 
julio y agosto (Ramírez-Macías et al., 2012). También se observan individuos transitorios durante 
abril, octubre y otros meses, pero la gran mayoría de tiburones está presente de mayo a septiembre. 
Las agregaciones de R. typus ocurren principalmente dentro de tres áreas federales protegidas: el 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, la Reserva de la Biosfera del Tiburón Ballena y la 
Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano. Algunas agregaciones ocurren más allá de las áreas 
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protegidas, dentro del mar territorial mexicano (figura 1). La llegada de estas poblaciones coincide 
con un aumento en la productividad primaria ocasionada por cambios estacionales en las corrientes 
oceánicas, donde se encuentran las corrientes del Caribe y el Golfo de México, creando áreas de 
afloramiento con alto contenido de nutrientes (Cárdenas-Palomo et al., 2015). Se ha estimado que la 
abundancia total oscila entre 500 a 800 individuos (Ramírez-Macías et al., 2012).

Figura 1. Sitios de avistamiento de Rhincodon typus en el Caribe mexicano

Fuente: Elaboración propia.

El turismo de tiburón ballena ha transformado el pueblo de Holbox, de una economía basada en la 
pesca a un destino de ecoturismo global. La proximidad de centros turísticos de clase mundial como 
Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, que reciben millones de visitantes cada año, puede elevar aún 
más el número de turistas a niveles insostenibles (Medina-Argueta y Palafox-Muñoz, 2020).
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El tour para “nadar con” tiburón ballena

Son dos las oficinas que otorgan licencias a operadores turísticos para registrar sus embarcaciones y 
participar en el turismo asociado con el avistamiento y nado con tiburón ballena. La Dirección General 
de Vida Silvestre (DGVS) es responsable del manejo sustentable de las actividades de turismo cuando 
ocurren fuera de las áreas protegidas, pero aún dentro de las aguas nacionales mexicanas. Esta 
oficina autoriza licencias para el uso no extractivo de vida silvestre (observación y natación). Por otro 
lado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se encarga exclusivamente de 
las licencias para el avistamiento dentro de las áreas protegidas. Esta oficina también tiene la facultad 
de cobrar el pago de la tarifa de acceso a las áreas protegidas. La tarifa de entrada actual asciende a 
$ 34.04 pesos (USD$ 1.5). Aunque ambas oficinas pertenecen a la misma Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los objetivos de su mandato son diferentes. La DGVS 
está enfocada en instrumentos normativos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 
mientras que la CONANP tiene la misión de conservación más que de uso de los recursos. Lo 
que debería ser una estrecha coordinación entre las dos oficinas para un objetivo común, en realidad 
sus funciones están frecuentemente en conflicto (Operador turístico, comunicación personal, 
21 de agosto de 2015).

Diferentes operadores ofrecen el recorrido para el nado con tiburón ballena. Este tiene una duración 
de cinco a siete horas, dependiendo de las condiciones climáticas, la presencia de tiburones ballena 
u otra fauna marina, y la disposición del grupo. Las reglas que deben seguir los operadores turísticos 
están especificadas en la actual norma mexicana NOM-171-SEMARNAT -2018. Los turistas deben 
usar chalecos salvavidas y llevar el brazalete que demuestra que se ha realizado el pago de los 
derechos para entrar en el espacio natural. Este pago está incluido en el costo total de la excursión. 
Las embarcaciones van directamente a buscar al tiburón ballena, y si alguna de ellas encuentra 
la agregación, comunica la ubicación por radio a los demás. Solo dos personas por embarcación 
pueden nadar con el tiburón. Por lo general, los turistas ingresan a nadar en dos ocasiones durante 
su estadía en el área de avistamiento. Posteriormente, los miembros de la tripulación brindan 
algunos refrigerios a los turistas. Al final, todas las embarcaciones se dirigen al muelle principal.
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El modelo econométrico

Debido a que diversos servicios ecosistémicos constituyen bienes públicos, y por lo tanto no tienen 
precios de mercado, el análisis económico es fundamental para desarrollar políticas de manejo 
de recursos naturales (Malinauskaite et al., 2020). Los métodos de valoración contingente (MVC) 
han sido ampliamente utilizados para estimar el valor económico de bienes públicos, tales como 
actividades recreativas, culturales, así como bienes y servicios asociados con la calidad ambiental 
(Lara-Pulido et al., 2018). El MVC crea un mercado hipotético, y a partir de encuestas, se pide a las 
personas que declaren su disposición a pagar por una mejora en la calidad ambiental. Este enfoque 
es similar al que se encuentran los consumidores en su decisión de compra dentro de un mercado, 
donde el escenario económico es “lo compro, o no lo compro” (Asafu-Adjaye y Tapsuwan, 2008).

El presente estudio empleó el método de valoración contingente de elección dicotómica para determinar 
la disposición a pagar de los turistas por la conservación del tiburón ballena. Para el modelo, los 
entrevistados reciben un precio de oferta (Bj) para la conservación del tiburón ballena. Los encuestados 
solo tienen que responder Sí o No a esta oferta. Si la respuesta es Sí, el encuestado está dispuesto a 
pagar a Bj por la conservación del tiburón ballena; si la respuesta es otra, el encuestado está dispuesto 
a pagar nada. En ese caso se sugiere una segunda cantidad, misma que debe variar aleatoriamente 
entre los encuestados, para reducir la posibilidad de que las respuestas tengan un sesgo. Las ventajas 
del método son diversas (Tseng et al., 2015): es fácil de responder para la persona encuestada; se 
requiere menos tiempo para completar la encuesta; permite evitar el comportamiento de respuesta 
estratégica. Sin embargo, al igual que otros métodos, también tiene algunos sesgos; por ejemplo, el 
valor de uso directo de la recreación ignora el excedente del consumidor generado por la experiencia 
recreativa general. Asimismo, existen problemas relacionados con la agrupación de los atributos de 
un destino recreativo, es decir, cuando nadar con tiburones ballena es solamente una fracción de 
la experiencia recreativa, los ingresos del turismo no se pueden atribuir únicamente al tiburón ballena.

Los detalles econométricos del modelo han sido ampliamente discutidos en la literatura académica 
(Hanemann, 1984; Arrow et al., 1993; Haab y McConnel, 2002; Asafu-Adjaye y Tapsuwang, 2008). La 
teoría microeconómica establece que la probabilidad de que el individuo j responda positivamente a 
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la pregunta de pago es una función de sus características socioeconómicas (SE), las percepciones 
de los encuestados respecto a la calidad del bien o servicio ambiental (P), y la oferta nivel propuesto 
(B). SE y P son vectores que contienen múltiples variables y B es una única variable continua que 
incluye las ofertas, de 0 a 200 con intervalos de USD $ 50. Estos intervalos se obtuvieron a partir de 
una encuesta piloto. El modelo se especifica a continuación:

El modelo de estimación utiliza el enfoque Logit y asume términos de error distribuidos normalmente 
(Tuan et al., 2014). Para estimar el modelo paramétrico, se sustituye el enunciado probabilístico 
Prj (YES) con la variable dependiente Y donde una respuesta Sí es igual a 1 y una respuesta No es 
igual a 0 (Casey et al., 2010).

Las variables consideradas en el modelo se enumeran en la tabla 1.

Tabla 1. Variables del modelo de valoración dicotómica

Variable Descripción
Ofertas Niveles de oferta (USD$) desde 0 a 200 en intervalos de 50
Ingreso Ingreso mensual (USD$)
Edad Edad, en años
Sexo 1, masculino, 0, femenino
Escolaridad Número de años de escuela completados
Nacionalidad 1, Mexicano; 0, otro
Destancia Días de estancia
Psnorkel 1, si el turista ha tenido experiencia previa snorkeleando; 0, sin experiencia
Ptb 1, si el turista ha tenido experiencia previa de nado con tiburón ballena; 0, sin experiencia
Satisfacción Nivel de satisfacción del turista, en escala Likert
Costoviaje Costo total del viaje (USD$)
ANP 1, si los turistas reconocen que estuvieron en un área natural protegida; 0 si no lo reconocen

Fuente: Elaboración propia.
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Recolecta de datos

De julio a septiembre de 2018, se realizaron 287 encuestas, 176 a turistas nacionales y 111 a turistas 
extranjeros. La encuesta se dividió en tres secciones: la primera parte incluyó preguntas de 
determinar el perfil socioeconómico de turista, tales como edad, sexo, ingresos, años de escolaridad. 
Se preguntó también sobre el propósito y número de personas en el viaje, la duración de la estancia, 
la experiencia previa de snorkelear o nadar con tiburón ballena, y el lugar de origen. La segunda 
parte de la encuesta fue diseñada para examinar la satisfacción general que experimentaron los 
visitantes al nadar con tiburones ballena. Para ello, se preguntó a cada turista que evaluara su nivel 
de satisfacción dentro de una escala Likert de 5 puntos, desde nada satisfactorio (0) hasta muy 
satisfactorio (5), respecto a las siguientes diez categorías: 1) proximidad con la especie, 2) número 
de tiburones avistados, 3) biodiversidad marina, 4) atractivo visual, 5) número de otras 
embarcaciones, 6) número de otros nadadores, 7) información proporcionada por parte de los 
tripulantes, 8) atención de los operadores turísticos, 9) calidad de servicios turísticos y 10) precios. 
Adicionalmente se realizaron preguntas abiertas para determinar los mejores y peores aspectos de 
su experiencia recreacional. Finalmente, la tercera parte del cuestionario estableció el escenario 
de valoración. Primero, se le expuso al turista una breve descripción respecto a la importancia del 
tiburón ballena, su condición como especie en peligro de extinción y los esfuerzos de conservación 
actuales. En el escenario de valoración, se preguntó a los encuestados sobre su disposición a pagar 
por una cuota para la conservación del tiburón ballena. La pregunta de valoración fue:

El tiburón ballena es una especie en peligro de extinción, como consecuencia de problemas 
tales como la contaminación marina, el daño físico por embarcaciones o turistas, la alteración 
de sus áreas de alimentación, y peligros naturales ocasionadas por el cambio climático. El 
turismo de “nado con tiburones ballena” proporciona un medio de vida para las comunidades 
que dependen de esta actividad. ¿Estaría usted dispuesto a pagar ______ dólares para 
establecer un fondo de conservación, teniendo en cuenta que este dinero se utilizará para 
fines de monitoreo, investigación y vigilancia?
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Es importante enfatizar que la encuesta solo se concentró en personas que practicaron el turismo de 
“nado con tiburón ballena”. La encuesta se completó una vez que el turista terminó su experiencia 
recreativa. Los turistas fueron encuestados en el muelle principal y las entrevistas se realizaron en 
español o inglés, junto con un formulario de consentimiento. Se realizó un muestreo no probabilístico 
y de conveniencia como la forma más adecuada de entrevistar a los turistas, dada la dinámica de los 
visitantes. Las restricciones por motivos de tiempo y presupuesto limitaron el tamaño de muestra 
a 287 encuestados.

Resultados

Características de la muestra

Las características socioeconómicas de los encuestados se muestran en la tabla 2. Los visitantes 
nacionales representan el 61,3%, mientras que los visitantes internacionales el 38,7% restante. Estos 
resultados son consistentes con las estadísticas oficiales respecto a la llegada promedio de visitantes. 
La mayoría de los encuestados tenían alrededor de 30 años, con escolaridad equivalente a 
educación superior. Para los turistas nacionales, los ingresos mensuales oscilaron entre USD$ 800 y 
3600. En el caso de los turistas internacionales, los ingresos mensuales promediaron USD$ 7000. 
El número de días de estadía en el sitio osciló entre 2 y 4 días. Asimismo, el 96% de los turistas 
internacionales afirmaron haber tenido experiencia previa haciendo snorkel en otros lugares. Este 
valor fue significativamente diferente respecto a los turistas nacionales. Tanto los turistas nacionales 
como los internacionales no han tenido experiencia previa en nadar con tiburones ballena. 
La gran mayoría de los turistas sabía que la actividad de nado de ballenas se desarrollaba en 
áreas naturales protegidas.
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Tabla 2. Características de los turistas nacionales e internacionales  
(desviación estándar entre paréntesis)

Nacionales 
(n=176)

Internacionales 
(n=111)

Ingreso mensual (US$) 1256.00 (711.22) 7073.69 (3233.45)
Edad 35.8 (11.34) 32.2 (10.26)

Hombres (%) 49 37
Años de escolaridad 17.3 (3.76) 15.2 (2.14)
Costo del viaje (US$) 422.22 (223.43) 843.87 (368.32)

Días de estancia 3.21 (2.7) 3.11 (1.78)
Previa experiencia con  

esnorkel (%) 62.35 96.12

Previa experiencia con  
tiburón ballena (%) 22.4 30.1

Conocimiento de que estaba  
en un área protegida (%) 92.5 89.6

Fuente: Elaboración propia.

Satisfacción

La figura 2 muestra el nivel de satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros respecto a las diez 
categorías relacionadas con su experiencia de nado con tiburón ballena. Los datos representan la 
media aritmética obtenida para la escala Likert correspondiente a cada categoría, donde, como se 
había mencionado en la sección 2.4, 0 representa “nada satisfactorio” y 5 representa “muy satisfactorio. 
En general, los encuestados calificaron toda su experiencia como “moderadamente satisfactoria” 
(media = 2,98). La proximidad del tiburón ballena y la cantidad de tiburones avistados fueron los 
mayores atractivos para el turista. Por otro lado, la insatisfacción se atribuyó principalmente al 
excesivo número de embarcaciones y nadadores en el sitio, así como la falta de servicios turísticos 
y atención brindada por los operadores.
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Figura 2. Nivel de satisfacción de turistas nacionales y extranjeros

Fuente: Elaboración propia.

Disposición a Pagar (DAP)

En promedio, la DAP para los visitantes nacionales es de USD$ 110.72 para fines de conservación 
(tabla 3). La DAP de los turistas internacionales asciende a USD$ 130.21. Con una visita anual de 
75.000 turistas en 2018, el beneficio económico neto del turismo asociado con tiburón ballena en 
Holbox asciende a USD$ 8,8 millones. Como se observa en la tabla 3, los niveles de oferta se 
comportan de acuerdo con la teoría microeconómica; a medida que aumenta la cuota de la oferta, 
menos personas están dispuestas a pagar por la conservación del atributo ambiental. Los turistas 
internacionales están dispuestos a pagar una tarifa más alta que los turistas nacionales.
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Tabla 3. Disposición a pagar de turistas nacionales e internacionales (por persona, en USD$)

Nacionales Internacionales
DAP ˂ $50 0 0
DAP ≥ $50 100 100
DAP ≥ $100 100 100
DAP ≥ $150 80 90
DAP ≥ $200 20 75

Promedio DAP  
(desviación estándar) 110.72 (88.36) 130.21 (96.12)

Número de visitantes en 2018 45,000 30,000
Beneficio total en USD$ 4’982,400.00 3’906,300.00

Fuente: Elaboración propia.

“Los determinantes de la DAP se enumeran en la tabla 4. Si bien, el modelo en general tiene un 
R-cuadrado ajustado de 36%, es importante observar en cambio los estimadores de los coeficientes 
de regresión, y sobre todo la relevancia lógica y teórica de las variables explicativas para la variable 
endógena (King, 1986; Luskin, 1991). Diversos autores han argumentado que el valor de predicción 
es bajo en modelos que contienen predictores asociados a conductas humanas (Ron, 2002; Liu, 
2009; Luskin, 1991). En particular, en los modelos de valoración económica a través de costo de viaje 
o creación de mercados hipotéticos, algunas variables explicativas se basan en consideraciones y 
apreciaciones subjetivas y de juicio de valor del sujeto de estudio. Bajo estos supuestos, las 
inferencias deben establecerse a partir de los coeficientes de regresión para cada variable independiente 
y su lógica dentro de la teoría económica (Anna y Saputra, 2017)”.

Se encontró que seis variables, incluidas la oferta, ingreso, sexo, experiencia previa de nado con 
tiburón ballena, satisfacción y nacionalidad, determinan la DAP de los encuestados para la 
conservación del tiburón ballena. El coeficiente de la oferta es estadísticamente significativo y tiene 
el signo negativo esperado, lo que implica que a medida que se incrementan los niveles de oferta, 
la probabilidad de decir “Sí” se reduce. El coeficiente de ingresos es significativo y positivo, es 
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decir, a mayor ingreso, mayor probabilidad de que el turista contribuya al pago por conservación. 
Asimismo, cuanto mayor es la satisfacción de las personas, mayor es su disposición a pagar. 
Finalmente, el coeficiente de nacionalidad es positivo y significativo, lo que significa que hay 
diferencias significativas entre turistas nacionales e internacionales para el pago.

Tabla 4. Determinantes de la Disposición a Pagar (variables en  
negritas son estadísticamente significativas al 95%)

Variable Constante P-value

Ofertas -0.0223 0.000

Ingreso 0.9102 0.000

Edad 0.0040 0.643

Sexo 0.0321 0.000

Escolaridad 0.2351 0.082

Nacionalidad 0.2612 0.032

Destancia 0.1218 0.341

Psnorkel -0.1071 0.742

Ptb 0.0036 0.011

Satisfacción 0.2238 0.002

Costoviaje 0.0621 0.822

ANP 0.3237 0.291

Log likelihood -121.70

Pseudo R square 0.3678

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión y recomendaciones de política

El presente estudio determinó el valor económico del nado con tiburón ballena en Holbox, el centro 
ecoturístico global de mayor crecimiento en turismo asociado con esta especie. Determinar el valor 
económico de este recurso natural es uno de los pasos fundamentales para establecer políticas 
públicas a favor de su conservación. La cifra estimada asciende a USD$ 8.8 millones, y representa  
exclusivamente el valor recreativo asociado a un servicio ambiental en particular. Existen otros bienes 
y servicios ambientales que ofrece el tiburón ballena y que deben tenerse en cuenta para estimar el 
valor económico total de este recurso.

DAP y características socioeconómicas

Diversos estudios han examinado los factores que determinan la disposición a pagar de los turistas 
por la conservación de recursos naturales (Subroy et al., 2019; Lundberg et al., 2020). En un 
meta-análisis, Subroy et al. (2019) muestran que la DAP está asociada con los ingresos del turista, 
su nivel de satisfacción, y el “carisma” de la especie a valorar. Otros estudios mostraron que la 
DAP individual podría verse influenciada por la edad, el género y el nivel educativo del entrevistado 
(Schutgens et al., 2019). Básicamente, la DAP también puede estar asociada con experiencias de 
visitas previas al sitio recreativo (Kamri et al., 2017), la participación del turista en agrupaciones 
pro-ambientales (Sadikin et al., 2017; Lundberg et al., 2019) y nacionalidad (Platania y Rizzo, 2018; 
Murphy et al., 2018).

En nuestro estudio, el ingreso, así como el sexo, la nacionalidad, la experiencia previa con tiburón 
ballena y el nivel de satisfacción influyeron positivamente en la DAP de los visitantes para apoyar la 
conservación de la especie. Los ingresos tuvieron un efecto positivo en la DAP; esto es, los 
visitantes con ingresos mayores estarían dispuestos a pagar una cuota más alta para nadar con 
tiburones ballena respecto a las personas con menores ingresos (Platania y Rizzo, 2018; Murphy et 
al., 2018; Nie et al., 2019). Los resultados confirman que las visitas a sitios de recreo son elásticas 
al ingreso, y la demanda de ecoturismo se ve influida positivamente por el ingreso familiar (Aseres 
y Sira, 2020). Thur (2010) y Casey et al. (2010) han señalado que la demanda de conservación 
de la biodiversidad aumenta con la riqueza de los países, al asignar mayor presupuesto para la 
conservación de áreas protegidas.
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Los resultados también mostraron un efecto positivo del sexo sobre la DAP. López-Mosquera (2016) 
explicó que las mujeres tienen una mayor percepción subjetiva hacia el cuidado del medio ambiente, 
y por consiguiente, una DAP mayor. Se ha demostrado que las normas morales son predictores 
significativos sobre las intenciones de conservación del medio ambiente (Liebe et al., 2011; 
Lopez- Mosquera, 2016). Los estudios sobre los efectos de la visita previa a un sitio en particular han 
mostrado un resultado mixto (Reynisdottir et al., 2008).

Aunque el nivel de escolaridad no fue significativo en el modelo, el coeficiente positivo muestra que 
la DAP está positivamente asociada por la educación, lo que implica que al aumentar el número 
de años de estudio, aumentaría la DAP de los visitantes. Los mismos resultados fueron también 
reportados en otros estudios (Witt, 2019; Pedroso y Kungu, 2019), donde se demuestra que el nivel 
educativo y la conciencia ambiental están estrechamente relacionadas.

DAP como estrategia para la determinación de cobro de derechos

Establecer la DAP de los visitantes es un paso esencial en la elaboración de una política de cobro 
de derechos para ingresar a áreas naturales protegidas (Witt, 2019). Los resultados de este estudio 
muestran que tanto los visitantes nacionales como los internacionales están dispuestos a pagar 
USD$ 110 y 130, respectivamente, para fines de conservación, cantidad muy superior a la tarifa 
establecida de 30.04 pesos mexicanos (USD$ 1.5). Estos resultados coinciden con estudios previos 
en los que los visitantes de las áreas protegidas están dispuestos a pagar tarifas de entrada que 
son sustancialmente más altas de lo establecido por las agencias de gobierno (Peters y Hawkins, 
2009; Wielgus et al., 2009). Los resultados presentados en este estudio muestran la factibilidad 
de incrementar el monto de las cuotas de acceso, sin detrimento del número de visitantes, y 
con la ventaja de financiar algunos costos operativos de las áreas protegidas. Varios estudios han 
demostrado que la demanda de recreación es altamente inelástica al precio, por lo que cualquier 
aumento en la tarifa de entrada no afecta significativamente el número de visitantes (Pascoe et al., 
2014; Khan, 2013; Otrachshenko y Bosello, 2016; Witt, 2019).
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Los resultados de esta investigación son significativos debido al contexto actual de gobernanza 
de las áreas protegidas en México, donde el reto más crítico ha sido su viabilidad financiera (Bezaury- 
Creel, 2005; CEMDA, 2020). En los últimos diez años, los recursos asignados al sector ambiental 
han ido disminuyendo de manera sostenida, pasando de USD$ 2.82 mil millones (monto asignado en 
2013), a USD$ 1.49 mil millones en 2020 (SHCP, 2020). Llevando las cifras de 2013 a valor presente, 
el recorte en el presupuesto federal representa el 59.5%. En proporción al Producto Interno Bruto 
(PIB), el presupuesto de la SEMARNAT se ha reducido sustancialmente, de 0,38% del PIB en 2014 a 
0,11% en 2020. En cuanto a áreas protegidas, aunque la superficie protegida de la CONANP equivale 
al 22% del territorio nacional, el presupuesto federal para proteger cada hectárea se ha reducido en 
un 87%, pasando de un máximo histórico de USD$ 3.7 en 2016 a solo USD$ 0.47 en 2020 (CEMDA, 
2020). Esta reducción en el presupuesto significa una disminución en el personal operativo, así como 
la falta de recursos financieros para las actividades de monitoreo, investigación y evaluación.

Aunque algunos autores han sugerido la conveniencia de establecer nuevas tarifas de entrada o 
aumentar la tarifa existente para generar fondos de conservación (Schutgens et al., 2019; Murphy et 
al., 2018; Nie et al., 2019; Casey et al., 2010), los tomadores de decisiones deben explorar medios 
alternativos de financiamiento para fortalecer las actividades de conservación de tiburón ballena. Entre 
estos esquemas podemos mencionar tarifas para actividades recreativas adicionales, alojamiento para 
visitantes, concesiones, alquiler de equipos a los visitantes, donaciones, loterías, pago por servicios 
ecosistémicos (Drumm, 2007; Eagles, 2014). El tiburón ballena constituye una especie carismática que 
puede atraer donaciones internacionales con el fin de apoyar las medidas de conservación.

Lo que es importante subrayar es que la falta de fondos adecuados para la conservación compromete 
la viabilidad de las áreas protegidas (Watson et al., 2014; Leverington et al., 2010), particularmente 
en países en desarrollo, donde los subsidios gubernamentales no son adecuados ni factibles para 
generar suficientes fondos para la conservación (Aseres y Sira, 2020).

Licencias, número de embarcaciones y satisfacción del turista

En Holbox, de 2003 a 2018, el número de licencias para participar en el turismo con tiburón ballena 
ha crecido de manera desproporcionada. En cualquier sistema de gestión de recursos naturales 
asociado con el turismo, un primer paso para determinar la tasa de visitas es estimar la capacidad 
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de carga turística o social (Leung et al., 2018; Cahill et al., 2018; Miller et al., 2021). Sin embargo, 
a la fecha, aún no se ha realizado un estudio de capacidad de carga que permita estimar el número 
de licencias que deben otorgarse anualmente. Este vacío metodológico ha ocasionado un número 
excesivo de embarcaciones dentro de la actividad, sean estos legales o ilegales. La concurrencia 
de dos agencias gubernamentales distintas encargadas de otorgar los permisos y competir entre 
sí para obtener un beneficio económico es una de las causas de este creciente número de 
licencias (Ziegler et al., 2016).

Concomitantemente, cuanto mayor es el número de licencias, mayor es el número de embarcaciones 
en el área de avistamiento de tiburones ballena, lo que crea molestia e inconformidad entre los 
turistas. Como han afirmado diversos autores (Tonge et al., 2011; Moore et al., 2015; Taplin et al., 
2016), la satisfacción del turista respecto a su experiencia recreativa es un atributo fundamental 
en la sustentabilidad ambiental. Los resultados de esta investigación muestran que los atributos 
naturales de la experiencia de nadar con tiburón ballena son altamente satisfactorios. Sin embargo, 
demasiadas embarcaciones en el sitio de avistamiento fueron un aspecto que causó molestia entre 
los turistas. En 2016, Ziegler et al., estudiaron este fenómeno en Holbox, y en ese entonces, era un 
problema emergente. Su estudio mostró que el número de embarcaciones no afectó la satisfacción 
general con el recorrido. Sin embargo, ese estudio advirtió sobre el creciente número de turistas y 
sugirió limitar el número de licencias emitidas para el turismo de tiburones ballena. Ahora, el problema 
se ha intensificado, con posibles consecuencias sobre la satisfacción del turista y su probable no 
retorno al sitio (Avila - Foucat et al., 2013). Eagles (2002: 132) señala que la satisfacción con la 
experiencia en turismo de naturaleza se basa en dos componentes fundamentales: los niveles de 
calidad ambiental y niveles de servicio al consumidor. El retorno al sitio de recreo requiere niveles 
aceptables de satisfacción de los visitantes con el entorno natural, la infraestructura de servicios, 
y demás facilidades del parque. Nuestros resultados sugieren que los operadores turísticos deben 
mejorar los servicios e instalaciones para los turistas y desarrollar un programa de monitoreo de 
visitantes. Estos datos son de suma importancia para las actividades de gestión del parque.



487

Número 43
Julio / Diciembre 2022

El Periplo Sustentable 
ISSN: 1870-9036

La experiencia de nado con tiburón ballena Rhincodon typus en el Caribe mexicano:  
Valoración económica y satisfacción del turista)
Ekaterina Kouztnetsov Prudnikov / Edgar Robles-Zavala

Pago por servicios ambientales (PSA) como opción productiva

Una vez recobrados de la pandemia por Covid-19, y si se mantiene la tendencia de crecimiento del 
número de visitantes en Holbox, la oferta de servicios turísticos se verá saturada mientras no 
se implementen estrategias de planeación y capacidad de carga turística. Sin esas acciones, los 
beneficios económicos disminuirán. Ante este panorama, surge la necesidad de buscar distintas 
opciones productivas para los habitantes de la comunidad de Holbox. Una opción que podría ser 
viable es la implementación del sistema de pagos por servicios ambientales.

El pago por servicios ambientales ha sido una estrategia ampliamente utilizada con el fin 
de incentivar el cuidado del medio ambiente, en particular, los servicios que ciertos ecosistemas 
ofrecen a la sociedad (Sattler y Matzdorf, 2013; Derissen y Latacz-Lohman, 2013). Los principios 
centrales de este enfoque se resumen en el hecho de que quienes brindan servicios ambientales 
deben ser compensados por hacerlo, y que quienes reciben los servicios deben pagar por 
su provisión (Engel et al., 2008). Este enfoque tiene la ventaja añadida de proporcionar fuentes 
de ingresos adicionales para aquellas comunidades en condiciones de pobreza, cuyos medios de 
vida están asociados a ecosistemas. Se ha documentado experiencias exitosas en diversos países 
Latinoamericanos, en particular en Costa Rica, Colombia, Ecuador, y en menor medida en países 
desarrollados, como Australia, Estados Unidos y la Unión Europea (Schomers y Matzdorf, 2013). 
Estas experiencias han probado las ventajas y desventajas del sistema de PSA. Resaltan los trabajos de 
Muradian et al. (2010), Muradian et al., (2013), Wunder (2013), Wunder (2015), Wunder et al. (2018), 
donde discuten ampliamente no solo las condicionantes institucionales y operativas para la 
aplicación de este sistema, sino también la teoría de economía ecológica que dio origen al programa 
de pagos por servicios ambientales.

En México, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) comenzó a desarrollar estos esquemas de 
incentivos a finales de la década de los 90, con el fin de promover el cuidado de selvas, bosques y 
recursos hídricos (Flores-Aguilar et al., 2018). Junto con los programas de empleo temporal (PET) 
y los programas de conservación para el desarrollo sostenible (PROCODES), el sistema de PSA ha 
sido un esquema de manejo ampliamente utilizado en las áreas protegidas del país. El Área de 
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Protección de Flora y Fauna Yum Balam, donde está asentada la comunidad de Holbox, tiene 
una importante área de vegetación inundable, pastizales, mangles y petenes (DOF, 2018b), cuya 
preservación es fundamental para mantener la integridad del entorno ecológico. La implementación 
del sistema de pagos por servicios ambientales en la zona sería una estrategia fundamental tanto 
para la protección de la biodiversidad, así como del beneficio económico que representa para las 
comunidades participantes bajo este esquema. Wunder (2013) menciona tres condiciones necesarias 
en la implementación de este sistema: a) el análisis de los costos y beneficios económicos del sistema; 
b) la consideración del contexto cultural de las comunidades para preservar los ecosistemas y recibir 
por ello un incentivo económico; y c) el análisis de los requerimientos institucionales dentro de los 
contextos locales. Será importante en otros esfuerzos de investigación, explorar la factibilidad de tal 
estrategia como una opción para la comunidad de Holbox.

Las recomendaciones propuestas requerirán un análisis más profundo con respecto al proceso de 
gobernanza para el turismo en Holbox. La presente investigación solo se centró en el valor económico 
de la recreación. Al igual que con otros recursos naturales, como el agua, los bosques y la pesca, el 
principal problema del turismo asociado con tiburón ballena es que su valor es desconocido o rara 
vez apreciado por la sociedad. Valorar un recurso natural significa tener un indicador aproximado de 
su importancia para el bienestar de la sociedad y comunicarlo de manera efectiva a los tomadores 
de decisiones y al público en general.

Conclusiones

La planificación y gestión del turismo asociado con vida silvestre requieren la participación 
comprometida de los tomadores de decisiones, los operadores turísticos, visitantes y la sociedad 
en general. Para este propósito, se necesita un enfoque transdisciplinario que combine información 
ambiental, social y económica relevante para las políticas públicas. El objetivo de este estudio fue 
estimar la disposición a pagar de los turistas por la conservación del tiburón ballena en Holbox. La 
disposición media a pagar de los 287 turistas encuestados fue de USD$ 110.7 y USD$ 130.2 para 
los visitantes nacionales e internacionales. El valor neto ascendió a USD$ 8.8 millones. El estudio 
muestra que los ingresos, el género, la nacionalidad, la experiencia previa con tiburón ballena y la 
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satisfacción están estrechamente relacionados con la DAP. Esta información es oportuna debido 
al acelerado crecimiento que ha tenido el turismo relacionado con el tiburón ballena. Sin la 
regulación necesaria, en el corto o mediano plazo tendrá consecuencias adversas sobre el recurso 
y la economía de los residentes. Sin embargo, quedan todavía algunas preguntas críticas con 
respecto a las políticas de tarifas de visita, estrategias para fortalecer las capacidades financieras de 
las áreas protegidas, así como opciones productivas para la comunidad en caso de sobreoferta de 
servicios turísticos. La investigación adicional en estas áreas podría establecer políticas de gestión 
para prevenir el uso insostenible del tiburón ballena en este importante sitio.
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