
ESTUDIO DEFACfiBILIDADPARA UN PROl'ECTO 
DE GIRAS ECOLOGICAS EN LA RESERVA BIOWGICA 

"CERRO UYUCA" DE LA ESCUELA AGRICOLA P ANAlvfERICANA 

Por 

Lizette Wende 'Doria %edina 

TESIS 

PRESENTADA A LA 

ESCUELA AGRJCOLA PANAMERICANA 

PARA OPTAR AL TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO lo\ 
\' 

~o 

EL ZAJ'vfORAl\'0, HOi'\TDURAS 

NOVIEtVrBRE, 1993 



ii 

ESTUDIO DE FACTlBT!,IDAD PARA Utl PROYECTO DE 
GIRAS ECOLOGICAS EN LA REBERVA BIOLOGICA "CEHHO UYUCA" DE LA 

ESCUELA AGRTCOLA PANAMERICANA 

Verónica Lizette Wcnde Doria Medina 

La autora concede permiso a la Escuela 
Agrlcola Panamericana para reproducir y 

distribuir copias de este ~rabajo para los 
usos que considere necesarios. Para otras 

personas y otros fines, se reservan los 
derechos de autor. 

Veróni a Lizctte \·lende Doria Hedina 

Diciembre - 1993 



iii 

DEDICATORIA 

A ~is padre~, por el a~or y apoyo 
que me brindaron a lo largo de estos año~. 

A ~i hermana, Ingrid, con todo mi amor y respeto. 

A Juan Sebastián, con especial cariño. 

A la madre Naturaleza, porque aún estamos a tiempo ••• 



iv 

AGRAD!;;CIHI!'INTOS 

A Bubi, mi adorado padra, por ~a oportunidad de concluir una 
etapa import~nte de aprendizaje, por el apoyo incondicional 
y sobre todo por la confianza depositada. 

A Miriam, mi amada madre, por el amor y comprensión brindados 
a través de todos estos años lejos de casa. 

A Tngrid, por todas las ense~anzas compartidas a 
lo largo de la vida, por la ami~tad, confianza, 
carifio y por Juan Sebastián. 

A la familia Calderón, la familia Flores y Doña Gloria de 
Rojas, por abrirme las puertas de su casa y d¡¡.rme la 
oportunid<ld de diofrutar de una familia durante mi estadia en 
flondur11s. 

A Helson Agudelo por tro.nsmitirme un sentimiento tan profundo 
de amor y respeto por 1a naturaleza. 

A Hayra, por su amistad, tiempo y consejos. 

Al Dr. Noreno, por el apoyo financiero y orientación durante 
la realización de este trabajo. 

Al Or. Moya por lo oportunidad de pertenecer al Departamento 
de Economia Agricola. 

A las personas del Depnrtamcnto: Ing. Rojas, Dcnys, Ing. 
Murcia, Profesor AVedillo, Isabel, Di\.a. Maria, Denia, J1iriam, 
PauJ, Ronald, Cecilia y Luis Fernando, por los agradables 
momentos compartidos. 

Al Dr. Jay Hugge~, Silvia, Manuel Rosales, Arq. Aguilar, Arq. 
Albornoz y Dr. Pilz; por la invalorable ayuda que me 
brindaron. 

A Osear Sanabria, con especial aprecio, por su amistad y apoyo 
en todo rnornrmto. 

A todos mis comnañeros de Cunrto Ai'io, especialmente a Helcn y 
Claudia, por los momentos compartidos y por la amistad 
incondicional. 

A Luis Arimany, por TANTO o mas. 

Finalmente, al rlaco, por 111 oportunidad de vivir. 



V 

IND_ICE GEliERAL 

CONTENIDO PAGINA 

Derechos del Autor 
Título . 
Dedicatoria 
Agradecimientos 
Indice General . 
Indice de Cuadros 
Indice de Figuras 
Indico de Anexos . 

r. rNTrwnuccrio~N2.~.~~rs~~~~~-·~o.n>~ ón Verde 
J. ón umbien~al 

a. Novimiento Verdo 

n. 

b. neolibcral, conservacionista 
y 

c. por naturaleza . . . . 

Eco o. una 

2. Justificación 
c. Obj~tlvos del Proyecto 

1. Objetivo General • 
2. Objetivos Específicos 
3. Limitaciones . 

REVISION DE LITERATURA 
A. Nedio nmbicnte 

l. Recursos no renovables 
2. Biodi vers idud . . . 
3. Areas Naciono.les Protegidas 
4, Capacidad de Carga . 
5. Educación Ambiental 

8 Fenómeno Ecoturi~mo . 
1. Turismo ecológico 
2. Desarrollo sostenido 

alternativa 

la zona 

C. Elaboración del Estudio d~ Factibilidad de Eco-
Turismo ..•......... 

i 
ii 

iii 
iv 

V 

ix 
xi 

xii 

' ' ' ' ' ' 
6 

' 
' ' 6 

' " " u 
u 

D 
D 
u 

" " " " " " " 



l:II. !fE'l'ODOLOGIA . . . 

RESULTADOS 

,_ 
' . 

L 

'· ' . 
'· ,_ 

"· b. 

c. 

y an~lisis de la información 

de turismo ecológico 
del mercado para las giras 

tur fsticas de l. u 

" " " 

I\'. HERCADO DE GIRAS ECOLOGICAS 
11. ESTUDIO DE NERC!'.DO 

1. Demanda . . . . . 
a. Giras Ecológica~ 
b. Educución ambiental 

a. Oferta del Proyecto . 55 
J. Precio de las giras ecológicas 56 

a. En base a los costos 57 
b. En base al precio de la competencia 57 
c. En base a encuestas . 60 

B. E.'l'I'RATEGlll DE COMERCibLIZb.\,:IOU 62 
J .• Producto . 62 
2. Plaza 63 
3. Promoción 64 
4. Precio . . 65 
5. r.rnpo meta 65 

V. AS~ECTOS TECNICOS 65 
A. AsPectos fisiqos 66 

1. Ubicación 66 
2. Límites 66 
3. Superficie 66 



vii 

4. Altitud 
5. Relieve ..• 
6. Clima y humedad 

B. Aspectos ecológico§ . 
1. Ecologla . . . . 
2. Vegetación •.. 

C. caracteristic~s generales de la reserva 
biológica del "Cerro U_yuca" 
1. E~ensión ....•.. 
2. Estado real del Recurso Vegetal 

D. A~nectos generales del proyec~o 
l. Condiciones prcvia!l a la realización del 

Proyec-.::o . • . . . . . . . . 
a. Determinación de la capacidad de 

carga . . . . . .. 
b. senalización de los senderos 
c. Refugio para visitantes .. . 
d. Materiales informativos .. . 

2. Giras Piloto . . . . . . . • . . . 
E. Giran ecql6aicas y educación ambiental 

VI. ORG11NI2.ACION 

" " " " " " 

VII. ESTUDIO LEGAL 96 
A. Aspec~os L~oale~ 96 

1. De las areas pro-;::egidas de Hondura!l 96/ 
2. De la Reserva Uiológica del "Cerro Uyuca'' 97/ 

Asoectos E~onó~icos . . . . . . , • . . , 99 

VIII. CUANTIFICACION DE LAS VARIABLES TECNICAS 
A. Tnve¡,:;;<ionct: g~¡ Erov!;lcto 

L Plan A 

'· 1'1811 ' '· Plan e 

'· Plan 

Venta de te;.:tos 
C. Costos del PrQYft~ 

1. Costos de Operación 
a. cu.ía ... 
b. Transporte 
c. vehículo 
d. lllimcntaci6n 
e. Follotos informativos 
f. Text:os . . • 
g. Mantenimiento 
h. Motoristo .. 

'" wo 
lOO· 
10ft 

"' l07. 

"' "' no 
m 
l12~ 

m 
m 
m 
m 

"' m 

"' 
"' U6 



viii 

i. combustible y LubricnnLes 
2. Gastos administrativos •... 

a. sueldo del jefe encargado 
b. sueldo del asis~ente 
c. sueldo de la secretaria 
d. castos de papeleria . 

n. y 

2. Razones de Rentabilidad 
F. Punto d~uilibrio ... 
G. Análisis de Sens_i)~.i,dad 

X. CONCLU6ION!';S • • 

XI. RECOii!';NDACIOl.'!';S 

XII. RESUMEN 

XIII. BIBLIOGRAFIA 

116 ~ 
m 
m 
11.11 
m 
m 

"' "' m 
m 

"' "' "' 
"' 126 

"' 



cuadro 1: sistema 
Periodo 

u: 

INDICE DE CUADROS 

de Parques 
1982-1991 

Nncionales 

cuadro 2: Proyecto de Giras Ecológicas 
Visitantes que ingresan a Honduras 

Cuadro J: Proyecto de Giras Ecológicas 
Estimación del 'l'amnño de Muestra 

Cuadro 4: Proyecto de Giras Ecológicas 

Visitantes 

Resumen de. los profesores y allllnnos de la 
D.P • 46 

Cu¡;¡dro 5: Proyecto de Giras Ecológicas; 
ocupac1on del Hotel Kellog's 
periodo Septiembre 92 - Julio 93 

Cuadro G: Proyecto de Giras Ecológicas 

Promedio de 
en la EAP, 

Estimación de la población a nivel de 
primaria entre 9 y 11 a~os 

educación 

" cuadro 7: Proyecto de Giras Ecológicas 
Precio mlnimo según los costos 

cuadro 8: Proyecto de Turismo Ecológico 
Descripción y precio de giras ecológicas 

cuadro 9: Proyecto de Turismo Ecológico 
Cálculo del precio promedio por hora de 
gira 59 

CUadro 10: 

Cuadro 11: 

cuadro 12: 

cuadro 13: 

cuadro 14: 

Proyecto de Turismo Ecol6gico 
Cálculo del precio diario 

Proyecto de Turismo Ecologico 
Marco Funcional 

Proyecco de 
de Aspectos 
de Honduras 

Giras Ecológicas. 
Legales de Areas 

Resumen 
Protegidas 

Proyecto de Giras Ecológicas 
Resumen de Inversiones Plan A (Lps.) 

Proyecto de Giras Ecológicas 
Resumen de Personul 

95 

"' 



Cuadro 15: 

Cuadro 15: 

cuadro 17: 

Cundro 18 

Cuadro 19: 

cuadro :20: 

Cui'ldro 22: 

Proyecto de Glrus Ecológica~ 
Resumen de lnversiones Plan B (Lp$) 

Proyecto de Giras geológicas 
Resumen de Inversiones Plan C (Lps.) 

Proyecto de Giras Ecológicas 
Costo de los senderos 

Proyecto de Giras Ecológicas 
Re~umcn de Ingresos anuales 

Proyecto de Giras Ecológica7 
Renta del vehículo (en lcmp1ra~) 

Proyecto 
Desglose 
{Lps.) 

de Giras P.cológicus 
de sueldos administra.t:i vos 

Proyecto de Turismo Ecológico 
Resumen de Indicadores económicos 

Proyecto de Giras Ecológicas 
Cálculo de puntos de equilibrio (Lps.) 

ws 

"' 

"' 
U9 



xi 

INDICE DE FIGURA~ 

Figura ¡: Estructura 
proyecl,:Os 

general evalllllción 

Figura 2: Sistema cle 
Visitantes 

Parques llacionalas 
Perlado ¡sa~-1991 

Figura 3: Honduras: 
principales 
1991) 

El 

'" 
Turismo y 
Exportación 

otros 
(Periodo 

Hubros 
1985-

Figura 4: Proyecto de Giras Ecológicas 
Visitantes que ingresan a 
motivo:; tucisticos 

Honduras por 

Figura 5: Proyecto de Giras Ecológicas 
Promedio de ocupación del Hotel W. Kellog . 49 

Figura 5: Proyecto de Giras Ecológica~ 
Nivel de educación primaria; 
inicial por Departamentos . 

Figura 7: Proyecto de Giras Ecol6gicas 
Nivel de Educación ~rimaría: 
inicial por edades 

Figuras 8 y 9: ~royccto de Giras Ecolúgicas 
Nivel de Educación Primaria 

Hatricula 

Matricula 

Figura 1 o Proyecto de Turismo Ecológico 
Encues~as sobr~ el precio/gira 

Figura 11' Provecto de Giras Ecológicns 
Grá(ica do evaluación 
Organización . 

Fig\lras 12 y 13: Proyecto de Giras 
Evaluaciones de giras 1 

Ecológicas 
y ' • 

Figura 14 Proyecto de Giras Ecológicas 
Organigrama tentativo de la sección de 
Ecoturisrno . 



J;VDICE DE hNJ;:XOS 

Ane~:o 1: Hapa de ubicnción da la zona de estudio en la 
Repóblica de Honduras . 139 

P~exo 2: Plano de utilidad relativa para la EAP en la 
zona de el Zamorano (1:5o,ooo) 140 

Anexo J: Red de Inventario y de carreteras 

Ane~:o 4: Clases de manejo para el bosque Uyuca 

Anexo 5: Mapa de Zonas de Vida del bosque Uyuca 

i'.nexo G: Plapa de senderos de la Reserv¡¡ Biológica 

Anexo 7: Proyecto de Giras Ecológicas 
señalización de senderos y carretera. 

Anexo 8: Proyecto de Giras Ecológicas 
Bosquejo del Refugio 

Ane>:o 9: Proyecto de Giras Ecológicas 
Resumen de Demograria 

Anexo l(J: Proyecto de Giras Ecológicas 
tlivel de Educnción Primaria . 

Anexo 11: Proyecto de Giras Ecológicas 
Nivel de Educación Primaria . 

~~cxo 12: Proyecto de Giras Ecológicas 
Estudiantes de Escuelas Privadas 

Anexo lJ• Proyecto de Giras Ecológicas 
cuadro res\lffien de Beneficios 
inrangibles del Proyecto 

Anexo l~: Proyecto de Giras Ecológicas 

y Costos 

Reglamento para el uso de la Heserva Biológica 
"Cerro Uyuca" (Giras Ecológicas) 

7mexo 15: Proyecto de Giras Ecológicas 
Reglamento paca el uso de la Reserva Biológica 
"Cecr-o uyuca" (Educación Ambiental) 

Anexo 16: Proycc~o de Giras Ecológicas 
Resumen de Inver~iones 

'" 
150 

153 



xiii 

Anexo 17: Proyecto de Giras Ecológicas 
Indice de Precias al Consumidor 

Anexo 18: Proyecto de Giras Ecológicas 
Indice de Precios al consumidor 
Rubro: Educación, lectura y diversión 

Anexo 19: Proyecto de Gires Ecológicas 
Precios al por mayor, Petróleo 

Anexo 20: Proyecto de Giras Ecológicas 
Indice cte Precios al Consumidor 
Rubro: Alimentación 

Anexo 21: Proyecto de Giras Ecológicas 
Indice de Precios al Consumidor 
Rubro: Transporte 

Anexo 22: Proyecto de Girns Ecológicas 
Cuadro resumen de Ingresos 

Anexo 23: Proyecto de Giras Ecológicas 
Regresión lineal: Cambio Dólar¡Lempira 

Anexo 24: Proyecto de Giras Ecológicas 
Proyección de los Costos de Operación 

Anexo 25: Proyecto de Giras Ecológicas 
CosLos de Personal y Cuadro resumen de Gastos 

"' 

AdminisLracivos . 165 

Anexo .?.6: Proyecto de Girlls Ecol6gic'ls 
cuadro de Depreciación de las Inver~iones 166 

Anexo 27: Proyecto de Giras Ecológicas 
Análisis de las Inversiones Plan A 

Anexo 28: ProyecLo de Girns Ecológicas 
Análisis de las Inversione$ Plan B 

hnexo 29' Proyecco de Girns Ecológicas 
Análisis de las Tnver~ione$ Plan C 

Anexo 30: Proyecto de Giras Ecológicao 
llnAlisis de las Inversiones Plan D 

Anexo 31: Proyecto d~ Giras Ecológicas 
Flujo de Caja Proyectado (Plan A) 

"' 
"' 



xiv 

Anexo 32' Proyecto do Giras Ecológicas 
Flujo do Caja Proyectado (Pl nn ,, . . . 

Anexo 3 3 ' Proyecto do Giras Ecológicas 
Flujo do caja Proyectado (Plan C) . . . 

Anexa 34: Proyecto de Giras Ecológicas 
Flujo de caja Proyec~ado (Plan D) . . . 

Anexo 35: Proyecto de Giras Ecológicas 
Estado de Pérdidas y Ganancias (Plan A) 

Anexo 36: Proyecto de Giras Ecológicas 
Eotado de Pérdidas y Ganancias (Plan D) 

Anexo 37: Proyecto de Giras Ecológicas 
Balance General Proyectado (Plan A) 

Anexo 38: Proyecto de Giras Ecológicas 

. . 

. . 

Balance General Proyectado (Plan D) . . . . 179 

Anexo 39: 

Anexo 40: 

Anexo 41' 

Proyecto de Giras Ecológicas 
Ra~ones Financieras {Plan A) 

Proyecto de Giras Ecológicas 
Razones Financieras (Plan D) 

Proyecto de Giras Ecológicas 
Matriz de Sensibilidad para el 
Plan A 

Anc>:o 42: Proyecto de Gir<ls Ecológicas 

TIR y el VMl 

Ma~riz de Sensibilidad para e1 TIR y el VhN 

'" 

Plan D . . . . . . . . . . . . . . . . 184 



I. lNTl<DDUCCION 

El presente r:.-abajo cni'oca la problemtitica ambiental 

considerando los puntos de viot:a económico y ecológicos, 

planteando al turismo ecológico como una alternativa para la 

conservación de los recursos naturales. Este estudio intenta 

conciliar lns áreas de Economía Agricola y Recursos llaturalcs 

dentro de la P.scueln Agricola Panamericana (EAP) , aprovechando 

para ello el interés de 6ota por incm:sionar en el ámbito 

ambienta lista. 

La reser-va biológica del "Cerro Uyuca", concesión hecha 

a ln EAP, presenta caracteristicas muy atractivas para el 

turismo ecológico por- su belleza natural e infraestructura. 

Es as! como S\Jrge el planteamiento de un proyecto de gi r<:~s 

ecológicas para dar una alternativa de uso para el §rea. 

El proyecto consta de tres f<:~se~ evolutivas, an la fase 

de investigación en la que se identificó el potencial 

turistico del área, se recopiló información que determinó el 

marco concepcual que delimita la cobertura del proyecto, esta 

información es de vital utilidad para el estudio de mercado y 

estudio legal; la segunda fase, trata ~obre la formulación de 

un programa de girQS ecológicas para el áren, etapa en la que 

se realizaron pruebas en diferentes se<Jrnentos del mercado paca 

determinar el producto ideal, esta fase determinó b~Gicamente 

los aspectos técnicos del proyecto; la tercera fase comprendió 

la ractibilidad financiera y económica del proyecto, que <1 
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tr~vés de nn~lisis y parámetros económicos, determinaron Jn 

viabilidad del mismo. 

A. Marco de Referencia y Antecedentes 

A nivel mundial, devastación de bosques, 

eY.plotación de áreas naturales, la enza irrcstricta do 

an.imales y la contaminación ambiental, son causas del 

desajus~e ecológico y social, que hoy en dia se manifi~~ta de 

una manera irreversible. A nivel de paísBs en vlas de 

desarrollo es aún mlis crítico, pues las n«cesidades que se 

derivan de un crecimiento demográfico descontrolado fomentan 

una lucha por sobrevivir entre el hombre y la naturaleza. 

!..as sociedades han sido sometidas a diversas influe.ncias 

generadas por lineas que guian los procesc:>s de desarrollo, 

entre las principales se tienen la Revolución Industrial, ia 

Revolución Verde y finalmente 1a Revolución Ambiental. 

l. Rcvolucci6n Industrial 

La Revolución Industrial es un fenómeno que comenzó a 

fines del siglo pasado con el descubrimiento y la sustitución 

de la mano de obra por maquinaria. Desde el punto de vista 

económico, el crecimiento de la industria, gracias a la 

mecanización y la producción en serie, repercutió de manera 

positiva en la expansión económica de los paises que contaron 

con este recurso; pero también puede considerarse la rafz de 
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muchot:: de los problemas sociales, políticos Y ambientales que 

se ~frontan hoy en día. D~sde el punto de vista ambiental, la 

degradación del medio, contaminación ambientul 'i deforestación 

fueron las consecuencias irrev~rsibles de la Revolución 

Industrial. 

2. Revolución 'lerde 

En la década del sesenta 1 se comienza a poner en 

manifiesto el problema de la densidad poblacional, por lo que 

la <:~gricultura tiene que competir por el uso de la tierrn¡ 

dada la imposibilidad de seguic aumentando la cantidad de 

superficie sembrada pnra incrementar la producción, surgió la 

altscnativa de aumentur la productividad por unidad de área. 

La Revolución Verde surgió como una ayuda al campesino 

para economizar el uso de la tierra e incrementar la 

prodnctividnd por unidad de lirea. Surge como paquetes 

tecnológicos de f;icil adquisición y que no requiere de grandes 

transformaciones en lns pr;ictica~ culturales. 

Entre 1966 y 1970 se incrodujeron varicdadc~ de arroz y 

trigo de alta producción, a nivel de agricultura tradicional, 

en paises en via~ de desarrollo. Escas variedades se 

desarrollaron en dos principalcz centros internacionales de 

mó!joramiento, Centro Tnternacional de Mejoramiento de Haio; y 

Trigo (CIMMYT) an !1éxico y en el International Rrasearch of 

Rica Instituta (IRRI) ubicado en Filipino:;. El éxito obtenido 

a nivel de incrementos en producción por unidad de :;upcrficie, 

se consolida al complementar su uso con fert.il.izantcG 
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riego controlado. Los efectos de ni~rogenados y sistemas de 

la introducción de estas nuevas variadades todavía son 

debatibles en cuanto a la repercusión positiva o negativa a 

nivel de pequeños productores. 

La llamada Revolución Verde, constituyó un cambio radical 

en la producción agrlcola, al relacionarse do;¡ una manera 

directa con Ja ugricultura, por sus componentes de equipo 

industrial y aqroquimJcos, y de una manera indirecta con la 

evolución de la informática porque sirvió de coyuntura al 

surgimiento de paquetes especial i<:ados para el rnanej o du 

grandes cx~cnsiones de tierra y grandes producciones. 

Desde el punto de vista ambiental, la introducción de 

fertilizantes inorgánicos y el uso de quirnicos para el control 

de plagas ocasionaron cambioo ~uy fuertes dentro del 

comportamiento de l~s especies y un desequilibrio ecológico 

dcncontrolado que es un seriQ problema con el que todavia se 

está lidi,ndo. 

J. Revolución ambiental 

La revolución ambiental n~ce corno una manifestación de 

alarma ante la pérdida descontrolada óe lo' recurnos 

naturales. Tiene corno objetivo principal proteger los 

recursos naturales mediante una concientización social sobre 

irnport:anc la de la preservación de las espec~es 

involucrando parámetros económicos que permitan delimitar la 

sostenibilidnd de los recursos. 
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El ser humano, sa cornienzn a dnr cuenta del daño que ha 

causado por su ambición de lucro; los mntices de cambio se 

desarrollan a través del tiempo y en diferentes expresiones, 

lo:; movimientos más representativos se detallan a 

continuación: 

<:~.. aovilüento Verde 

En Alemania, se dest¡:¡c6 en la década del ochenta, una 

corriente do t:endencias net:arnente naturalis=s y 

consarvacionistas del ambiente. La idea madlll:-6, y con ello 

ganO nuevos s¡¡guidores, hasta que se formó un partido político 

que hoy en d1a se conoce r:::orno Los Verdes (Die Grünen), partido 

cuya ictiosincrnsia pasó de 

en ei tercer punto más 

un plano irreleVante a constituirse 

importante dentro de la política 

alemana, tanto interna coma e~terna. 

Esta corriente, a corto plazo se convirtió en un<J. 

tendencia a nivel mundial y actualmente goza de un gran apoyo 

financiero, ideológico y participativo a nivel de las 

entidades m6s sobresalientes en el rubro de ayuda externa a 

los paises en vlas de desarrollo. 

b. En[oque neoliberal, conservacionista y 

neokeynesiano 

El enfoque neoliberal propone privatizilr los bienes 

ecológicos o vender los derechos de explotación, buscando que 

tanto la industria como el consumidor sufraguen los costos de 

reparación del medio nrnbiente. El problemn se concreta en 
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cómo cuantificar estas variables ¡;cgún el impacto que producen 

sobre la sociedad. 

El enfoque conservacionista tiene corno objetivo el 

abandonar el modelo industrial para alcanzar un sistema 

social h~sado en un mecanismo económico de esencia ecológica, 

en el que los circuitos económicos engranen perfectamente con 

los naturales y se es~abilicen mutuamente. 

El enfoque neokeynesiano, esr.:ablocc una armonía entre 

eco logia y economia. Refiriéndose lo 

ambientali~H:a cuyo propósito es logl:"ar una 

industria 

protección 

ambienr.:al a posteriorl que puede servir para esr.:abilizar las 

estructuras pol iticus y cconól~icas causantes del deterioro 

ambiental. 

c. Canje de deuda por naturale?.a 

con la marcada crisis de la deuda externa de los paises 

en vias de des<:trrollo, surgió una alternativa para el pago de 

la misma, el canje de rleudu por naturaleza. En este aspecto 

se propone la conversión de lll deuda en moneda nacional 

cunalizándose "'-TI proyectos ambientales, con el apoyo de 

organizaciones arnbientalistas regionales. Este canje es una 

innovación del conocido mec<~.nlsmo financiero de conversión 

deuda por cnpital y puede considerarse corno uno de los 

primeros esfuerzos consolidarlos aúnan expectativas 

comerciales y arnbientalis~as. 
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J. Desarrollo Sostenido 

n desarrollo sostenible busco garantizar lo 

oupervivencia y el bienestar del ser humano y de las otr<ls 

especies corno parte del proca.so evolul:Civo de la vida en el 

plane-.::a. Eotableciendo 1 ineamientos aseguren la 

conservación de los recursos naturales como el uso racional de 

los recursos, la protección, la preservación y la restauración 

de ellos. Es un nuevo concepto de crecimiento económico en el 

que todas las politicas se desenvuelven con el objetivo de 

producir un desarrollo económico, social y ecológicarnente 

sosteniblo. 

4. Ecoturisrno, una alternativa proteccionista 

Se denomina turismo ecológico al turismo que considera la 

visita de áreas naturales relativarnent:e sin disturbnr o 

concaminar, con el objetivo especifico de estudiar, apreciar 

y admirar lu vida natural en su verdadera climensión. 

El ecoturi smo puede generar ingresos altamentu 

necesitados a nivel local y regional 1 nsirnismo, una mnyor 

conciencia de la importancin de la conservación, así como 

nuevos incentivos para que los gobiernos y los habitantes 

dentro y cerca de áreas naturales las preserven. 

B. Justificación de la Tnvescigaci6n 

La EAP, tiene bajo su jurisdicción el manejo y protección 

de la reserva biológica "Cerro uyuca" (ANF.XOS 1 y 3). Es una 
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zona de peculiares cnrncteristicas, y sl bien es la reserva 

biológica pequeña en Honduras, tiene atractivos 

incomparables. 

l. Reseña histórica y manejo de la zona 

r,u hacienda denominada El Zamol:"ano, si"t\Jada en la 

jurisdicción del Hunicipio de San Antonio de Oriente. La 

mayor par.:e del bosque del Uyuca se adquirió mediante un 

documento de compra-venta. Los dern1'is tcrrellos limltrofes, que 

en la ¡¡ctualldad conforman el área forestal, se obtuvieron con 

posterioridad en los años 1946,1948,1949 y 1953. 

El bosque del Uyuca se ha venido aprovechando en forma 

selectiva desde el año 1943 por parte de la Escuela. En 1961 

la Escuela dio inicio a su programa forestal, a partir de ese 

año, los cortos anuales de madera se redujeron a un máximo de 

400 metros cúbicos por año. Durante este perlado se ha 

<tplicildo como método sllvicultural el de árboles semilleros 

padres, dejándose en el sitio individuos de edad intermedia 

(25 a 35 años) y de la mejor forma posible, en un número que 

var1a entre 15 y 22 árboles por hect<"'irca (Agudelo 1937). 

La Reserva Biológica del "Cerro Uyuca" se creó el afio 

1984 mediante el hcuerdo Presidencial No. 1348 y fue 

legalizado el afio 1985, mediante el decreto No. 211-85. 

En 1986, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 

firma un convenio con la ~~P a través del cual, COHDEFOR cede 

el manejo de la reserva a la Escuela a perpetuidad, siempre y 
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cuando la EAP perm¡¡.ne:.:ca en Honduras roconocidn como una 

in:>titución internacional de educación e invostigaci6n 

agrfcola sin fines de lucro. El manejo que se ha dado en la 

reserva, desde entonces, ha concentrado sus esfuerzos en 

proteger el ecosistema; el estado de deterioración en el que 

se encontraba antes de. la concesión se ha tratado de restaurar 

mediante el enriquecimiento de especies, en un esfuerzo por 

recuperar el área inicial de bosque laT..ifoliado pérdicto. Este 

es un proceso sUmamente lento pero los resultados obtenidos a 

largo plazo compensnn el esfuerzo. 

2. Justificación 

El intet'és por parte de la EAP por involucrarse en 

proyectos que impliquen conceptos de conservación ambiental, 

es una de lu~ bases que permitieron emprender el proyecto. 

Por otro lado, se encuentra la necesidad de incursionar en 

materia de educación ambiental a nive1 escolur, uboc5ndose 

principalmente a nivel regional. 

Para los visitantes que. acuden a la institución por 

diferentes cnus<:ts, resulta siempre una alternativa interesante 

incluir dentro de sus itinerarios una visita a la reserva. De 

aqul parte la necesidad de incorporar giros program<:tdas que 

muestren la belleza natural y transmican la importancia que 

tiene la convivencia con la naturaleza, a modo de conciencia 

sobre la~ alternativas que evoca el turismo en zonas 

nat:\Jrilles. 
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otr" ra~6n es la nuc .. sidad de incorporar a lil institución 

en lo que se llama la Revolución de la Uaturaleza, i nyect:ando 

en su enseñanza conceptos de <:<ducación ambiental y manejo de 

los recursos n;:,turalcn. Este trabajo t<:nnbi&n pretende aportar 

en la educación al Programa de Xngeniero Agrónomo en la rama 

de Recursos Naturales roedinnte la participación de los 

estudiantes en el manejo del proyecto, n través de un módulo 

ense!'ianza impartido a los alumnos del Programa de Est:udio 

Trabr.jo. 

Le ra?.ón de mayor peso dentro concepto de 

conservación de las ticeas naturales es la de independizar 

económicamente la reserva, logr¡¡ndo as1 incorporar un sistema 

de protección y vigilancia para evitar lu pérdida de recurnon 

por deforesl;;¡¡ción y caza, ao:>pectos no controlD.dos por la 

institución par falta de recursos, 

financieros. 

C. Obietivos del P~~ 

1. Objetivo General 

tanto humanos como 

Determinar la fac'tibllidnd de un proyecto de giras 

ecológicas en la reserva biológica "Cerro Uyuca" de la Escuela 

Agrlcola Panamericana. 
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2. Objetivos Especl(lcos 

a. Recopil¡¡r la ini'onnación existente sobre la reserva 

biológica "Cerro Uyuca" y el potencial ecoturi.stico. 

b. Determinar la fuctibilidad económi.cti y financiera del 

proyecto de giras ecológicas en la EAP. 

3. Limitaciones 

Oentro de las limitaciones que afectan "'n mayor medida al 

proyecto, se encuencra el aspecto legal. En lo que concierne 

al establecimiento de proyectos de turismo ecológico en áreas 

protegidas, la Corporación !londurefia de Desarrollo Fore5tal 

(COHOEFOR), que es la encargada de legislar las árens 

protegidas en Honduras, exige la determinación de la capacidad 

de carga del lirea. 

Los conocimientos que se tienen actualmente en la EAP 

acerca de la capacidad de carga, no son suficientes para ~u 

determinación, se requieren conocimientos cientificos, t:iernpo 

y recursos económicos para efectuar un estudio efectivo. Por 

otro lado, el turismo y recreación dentro de la reserva 

actualmente se encuentra bajo veda y la posibilidad de dar 

cabida al ecotm:ismo en la reserva biológica "Cerro Uyuca" es 

un ten1a de convergencia u nivel de lil coordinación forer;tal 

del Departamento de Recursos lla-.:urales y Conservilción 

Biológica de la EAP. 
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La inexistencia de un marco analitico complementario an 

~órminos de conceptos de Desarrollo Sostenible, rentabilidad 

económica y ecol6gica, valorización y contabilización de los 

Recursos Naturales. 



II. REVISION DE LITERATURA 

La revisión de literatura revela el marco conc~ptual que 

envuelve eJ. proyecto en discusión. Para el caso, se ha 

esqu~mati~ado la información dividiendo la rcvi~ión de 

literatura en tres partes: El medio amhiem:::e, e1 fenómeno 

eco~urismo y el estudio de factibilidad de un proyecto. 

A. Hedio amhi"n~e 

1. Recursos no renovables 

R<mdall (1985) define los recursos no renovables corno: 

"Aquellos elemem;os que existen en detcrrninadn cam:id<:J.d, que 

son de cierta calidad y 4ue se encuentrl'ln en un lugar dado". 

El concep-.:o de recurso no renovable Vi'f. muy ligudo al de 

agotamiento, al suponer que en el transcurso de un periodo 

cualquiera de significación parn el hombre, la calidad del 

rccur~o permanece invariable y la cantidad disr.1inuye hasta 

perdenoc. Por otro lado, Mor<~les (1990), acota que todo 

recurso o milteria prima que se agota a medida que se utili2;a 

y cuyo tiempo de reposición e::: rnuchisirno m<ls largo que el 

tiempo de utili:ención, puede considerarse recurso 

renovable. 

2. Biodiversidad 

Qllesado (1990), dice que 1<> diversidad biológica consiste 

en la variedi'ld y variabilidad de organi~mos vivientes en todas 

sus formas, de célula a bioma. Incluye plantas, animales, 



microorganismos y todos los ecosistemaa en que los seres vivos 

se interrelacionan. 

Pr~scott-Allen (1986), corroborando con Quesada (1990), 

afirma que l« diversidad genética signific<l el nümero y 

frecuencia de diferentes variables genetica.s dent::ro de una 

especie; la diver~idad do:l especies significa el número y 

frecuencia de especies diferentes en un área dada; y la 

diversidad de los ecosistemns tiene que ver con "l número y la 

frecuencia de diferentes comunidades de especies, 

conjuntamente con sus ambientes, en un área dada. 

3. Areas Uacionalr<S Protegidas 

Dentro del concepto de áreas prot:egidas, existen 

distintas divisiones hechas de acuerdo con las disposiciones 

de cada pals ¡ todas tienen un concepto en común: el que un 

é:rea natural debe estar protegida contra nctividndes que 

directa o indirectamente modifiquen el proceso natural o la 

formación que se dese;:, prencrvar. (BRAZO, l990). Dentro de las 

categorías de manejo de áreas protcgidan, a nivel de Honduras, 

se harti mención de cuatro de ellas, lns oualcn se detallan a 

continuación (COHDEFOR, 1993). 

Reserva Biológica 

rasgos o flora y 

Area intocada que contiene ecosistemas, 

fauna de valor científico. Su función 

principal es proteger 1 conservar y mantener fenómenos o 

procesos naturales en un estado inalterado, para estudios e 

investigación cientifica. Snn 6reas que por su importancia 
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nacional P-Stán bajo ad~lnistración del oepart~mento de Areas 

Protegidas y Vida flllvestre (DAPVS); :.;ólo se podrá ceder la 

administración a otras organizaciones píiblicas y privada::., 

me<diante convenios o reglamentos, involucren l.n::; 

especificaciones reglamentarias especificas que aseguren el 

cumplimiento de sus objetivos. 

p;:,rquc Nacional .~ea que contiene rasgos naturales 

sobresalientes de interés nacional. SU función es conservar 

zonas nat:urales o escé.nicns de in1:cr6s nacional, perpetuar 

1nuestras representativas de Jos prlncipules ecosistemas 

naturales y servir para estudios cient.ificos y educación 

ambiental. Son áreas que por su importancia nacional están 

bajo administración del DAPVS; sólo se podrá ceder la 

adminls"traci6n a ot:ras organizaciones públic¡¡s y privadas, 

mediante convenios y¡o reglamcn"too;: especificas que aseguren ul 

cumplimiento de sus objetivos. 

brea de Producciol) de Agua : Area generalmente boscosn, 

escarpada y quebrada, de valor primordial para la producción 

de agua. Su función principal es mantener y mejorar la 

cantidad y calidad de lo producción de agua, principalmente 

para el abastecimiento de agua potable a las comunidades. Por 

sus caracteristicas y funciones que cump1 en, deben ser 

administradas por los gobiernos locales, con la asi.stencia 

técnica y canalizaciún y apoyo por parte de la sección de 

Cuencas Hidrográficas del DA?VS. 
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Reserva natural Privada Area natural privada de tamai\o 

variable, administrada en forma privada cuyos objetivos son 

compatibles con lo~ objetivos del Sistema nacional de Areas 

Protegidas de Honduras (SINAPH) (ecoturismo, protección de 

microcuenca de producción de agua, conservación, banco 

genético, etc). El DA!>VS conjuntamente con el Instituto 

Honduceño de Turismo {IHT), deben estimular la =eaci6n de 

este tipo de áreas y procurar su respaldo legal. 

4. Capacidad de carga 

El término capacidad de carga es utilizado en el manejo 

de varios recursos naturn]es renovable::;, sobre todo en el 

manejo de pastos y bosques. l.le ilCUerdo con la Fundación 

Ncotr6pica, Costa Rica (1992), la capacidad de carga efectiva 

o ?ermi~iblc en el caso del ~urismo ecológico, se refiere a 

dos aspectos: la densidad óptima d<:1- turistas para el beneficio 

de su disfrute }" el nivel de actividad turística por sobre el 

cual ocurrirá deterioro físico de los recursos, daño de los 

hábitat naturales, o la destrucción de alguna.s es2ecies. La 

opinión de Holder (1990} 1 al respecto es que: " No existe una 

fórmula matemática que indique cu:íntos turistas 

suficientes y cuflntos son dernnsi¡¡.dos". Los cribarios 

utili7.ados para evaluar la capacidad de carga son tanto 

anali~icos como prácticos. 



Lamentablemente hoy en clia, en la mayorla do loe casos, 

la capacidad de carga para un área se determina una ve;: 

causado el desajuste ecológico dentro del ecosistema, y 

generalmente se trata da un daño irreversiblc.l 

según la FUndación Neocrópica de Costa Rica (1992), Jos 

estudios de capacidad ele carga son un resultado de reacción 

ante crecimiento desmensuraclo y la presión recibida por los 

recursos de las iíreas silvestres causada por este crecimiento, 

no asi como resultado de una planificación activa en el manejo 

de las áreas naturales. 

so estaUlecieron tres niveles de capacidad de carga: 

1 
1 

L::J 
1 

1 

capaci.dud de Carga Flsica 
Capacidad de carga Real 
Capacidad de carga Efectiva 

capacidad de Carga Fisica: Es el limite má>.:Üil.o de visitant<'!s 

que pueden caber en un espacio definido y en un tiempo 

determinado. Asumiendo que cada persona requiere de por lo 

nuanos un metro c:uadr,.do para moverse libremente. 

--------------------------------------------------------------
CCF'=' superficie total del sitio(m2 ) * l visitante;m2 "tiempo 

' Maldonndo R. Tieso, 
Politioas, FUndación 
Agosto, 1992. 

Centro de Estudies /,mbientales y 
tle.otr6pica. comunicación personal 



Caogcidad de carga Real: Es el limite máxlmo de visitantes 

determinado a partlr de la capa<.:idad F1sica, luego de aplicar 

los factores de corrección correspondientes a cada sitio y con 

base en su¡; características particulares. Los factores de 

corrección ::;e obtienen considerando variables ambientales, 

fisicas, ecológicas y de manejo. 

CCR:o: CCF * (~00-FCl)jl_OO * (100-Fc2)/l00 ••••• * {100-Fcn)/100 

--------------------------------------------------------------
Capacidad de Carga Efectiva: Es aquella que se obtiene de 

compernr la Capacid<ld de Carga Re;ll con la Capacidad de Hanejo 

que tienen los administradores del área. Se de-cermina por la 

disponibilidad ds personul, equipo, instalaciones y recursos 

finencieros. Esta c;,.pacidad es variable y se puede 

incrementar o reducir; la capacidad de manejo determinar6 la 

capacidad efectiva o permisible, pero en ningün caso podr3 ser 

mayor a la capacidad real. 

--------------------------------------------------------------
CCE:o: CCR ~ Capacidad Actual de Manejo (%) 

--------------------------------------------------------------
No existe ningún dato científico sobre como establecer un 

estudio de capacidad de carga en bosques húmedos del trópico. 

5. Educación hmbientnl 

Según Hendoza(1987}, la educación relativa al <:llnbiente es 

un proceso que tiene como propósito lograr que el ser humano 

conozca y tome conciencia sobre su papel como parte integral 

del ambümt ... Se fundamenta en el principio de respeto hncia 



tarJ,J formu de vida y de cultura, enfrenta problemas 

ambientalc~ y busca las soluciones en formu interdicciplinaria 

y participativa. 

Según QoesadE! (1990), 1« educación ambiental en sus 

diferentes modalidades, debe tener un carácter amplio, 

tratando de alcanzar diverson grupos meta y debe ser una 

educación integral, dinámico. e interdisciplinaria, que se 

ajuste a la~ par-;:;icularidades del país, las regiones y las 

necesidaden locales, considerando la situación del entorno y 

las condiciones sociales, económicas y culturales específica¡;;. 

B. Fenómeno Ecoturismo 

El ecoturismo tiene tanto del componente turístico corno 

del ecológico. Según Holdrigc {1964), la ecolog1a no se 

reduce al estudio de la vegetación natural y de la vida 

salvaje, relaciona tambil<n este conocimiento con 

in(ormaci6n ob~enida de la actividad del hombre en su forma de 

vida dominante. Para su estudio establece una divisiones de 

zonas según su temperatura, precipitación media 

alti~ud en metros sobre el nivel del mar, 

categorización se denomina Zonas de Vida. 

anual y 

a esta 

Según el lns-.:ituto Hondureño de Turis~:>o {1987), el 

término "visitante" es usado para denominar toda persona que 

va a un país diferente al de su residencia habitual y por 

diferente razón a la de ejercer. una profesión remunerada en 
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ese pais. Ya definidos ambos términos se pu~de dar una 

definición de qué es turismo ecológico: 

l. Turismo ecológica 

Bao, E. (1991) define el turismo ecológico de 1<1 

siguiente m<lnera: "El turismo que consiste en realizar viajes 

a 6reas naturales relativamente sin disturbar o contaminar, 

con el objetivo específico de eGtudiar, admirar y gozar el 

panorama junto can sus plantas y animaleG silvestres, y asi 

mismo cualquier manifestación cultural (pnsada y presente) que 

se encuentre en estas áreas''. 

Según Sosa(l99l) 1 Turismo Ecológico es un tipo <le turismo 

que considera la visita a sitios que contienen un patrimonio 

nacional y cultural en una determinada área, tratando de ser 

consecuente con su protección, investigación y conservación. 

Boa, E. (1990), afirma que el ecot:urismo m:tá designado 

para preservar la diversidad biológica aplicando ;, cabulidad 

los principios ecol6gicos, a la vez que .;¡,:; unn industri" 

turlstica lucrativil. 

Instituto Costarricense do Turismo (1992)' 

conceptualiza como turismo ecológico nquella actividad que 

cumpla con los siguientes objetivos: 

Utilización controlada deL medio ambiente., garanti~ando ~u 

integridad y estabLlidad. 

Un 4porte sustancial en el ingrc~o nacional de divlwas. 

Mejoramiento de lac condiciono~ socio<>con6micaa ,.n la~ regionea 

donde co d~aarrolla la actividad turístir.n. 



>lantenl-nd.<>nlo de loa valores culturalos de l~ población. 

Promoción del desarrollo de una cultura ambien~al. 

Fecl-licaclón del curi~mo nacion~l. 

Boo, E. (1991), es de la opinión que el ccoturlsmo puede 

generar- ingr-esos altamente necesitados a nivel local y 

regional, una mayor conciencia de la importancia de la 

conservación, asi como nuevos incentivos para que los 

gobiernos y los habit:llnt:es dentro y cerca de áre11s naturales 

las preserven. A lo que Sosa (1991) agrega que el turismo 

ecológico es un medio para lograr el desarrollo sostenible. 

2. Desarrollo sostenido 

Quesada (1990) vincula el concepto de desarrollo 

sostenido con el de la integración de la conservación en el 

proceso de dc!::arrollo ¡ también oree que es una de las visiones 

rn<is poderosas de la década de los ochent:as en perspeco:civa y 

bdcqueda de un desarrollo justo y sin destrucción. 

Qucsada(1990) arguye que la principal rn"'ta del desa:t::t:Ollo 

sost:enible os garantizar la supervivencia y el bienestar del 

ser humano y de otras especies como parte del proceso 

evolutivo de l<> vida en el planett>. El Pt/UD {1992) agrega que 

el des<>rrollo sosl:enido no es sirnplernen1:e un llamado 1> 1<> 

protección ambiental, implica un nuevo concepto de crecimiento 

económico en el que las polit.icas econ6rnic<:~s, fiscales, 

comerciales, energétic<>s, agr1colas e industriales se diseñan 
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con miras a que produzcan un desarrollo que sea económica 

1 

social y ecolúgicamente sostenible. 

compartiendo los esfuerzos sectorinles por alcanzar un 

mejor<lmiento en la calidad de vida, afirma Quesadn (1990), que 

para Ja con~crvación ¿., los recursos naturales, se deben 

seguir cuacro lineamentos principales: El uso racional de los 

recursos, la protección, la preservación y la restauración. 

Cada uno de estos concep;:os originan una especificación sobre 

las estrategias a seguir en todos los casos. Básicamente, 

sgrega el PHUD (1992), ''se trata de no legnrle deudas sociales 

ni nmbientalco;; a las generaciones v""nideras". 

~laboraci6p de1 Estudio de Factibilidad de Eco-Turismo 

Baca (1990), n.ffnna que la nece~idad de elabOI:"IIr 

proyectos d~ inversión deriva del requcrimento de una base 

que justifique una inversión, un proyecto bien estructurado y 

evaluado que indique la pauta que debe seguirse. 

Gittinger (1983) define un proyecto como la unidad básica 

que penaite un uso rilcional y eficiente de los recursos en 

operaciones concr-etas de producción y de consumo o de alguna 

de ambas. Hiragen, S. (198.:.) agrega que un proyecto es un 

conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajao y 

desventajas económicas derivadas de asignar ciel:"tos recursos 

de un pais para la producción de determinados bienes y 

servicios. 
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En el caso de los programas y proyectos que involucran 

recursos naturales y ambientales, Randall (1985), considera. 

que las decisiones que se efectúan acerca de un conjunto 

amplio de programas administrativos para los recursos y el 

ambiente se han reconocido como decisiones de carácter 

económico, refiriéndose a decisiones que implican un 

sacrificio económico, público o privado a fin de obtener 

algunos beneficios públicos o privados. Boo E. (1990), agrega 

que un proyecto ecoturistico encierra conceptos económicos y 

sociales, lo que implica un proceso que, a pesar de no 

considerarse productivo, obtiene resultados favorables desde 

el punto de vista de la explotación de rique~as naturales con 

la conserv~ción de ést~s. 

Baca G. (1990), sefiala que el estudio de factibilidad 

profundiza la investigación en fuentes secundari~s y primarias 

en investigación de mercado, además detalla la tecnología que 

empleará, determina los costos totales y lu rentabilidad del 

proyecto, y es la base en que se ~poyan los inversionistas 

par~ tornar una decisión. Un diagrarn~ de flujo permite 

comprender mejor l~s relaciones que existen entre c~da uno de 

los componentes, corno se pUede observ~r en la figura l. 
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Cada una de estos componentes son básicos en la 

est:ructuraci6n de un proyecto de factibi.1 idad y el detalle de 

c<~da llno de ellos se exvlic<~ en la rnetodologi<~. 



III. HETODOLOGIA 

La metodología comprende las siguientes fases: 

FASE l, Identificación del potencial turístico óe 

reserva. 

FASE rr, Formulación de un programa de giras ecológicas 

para el área. 

FASE III, Factibilidad económica y financiera del Proyecto. 

A. FASE I. Identificación del potencial turístico de la 

reserva 

La fase I, determina en pr1mera instancia el marco 

conceptual turismo ecológico por medio de 

documentación, identifica lils características y los atractivos 

turísticos que pudiera tener el área en estudio y por último, 

determina los requerimientos para iniciar un Proyecto de Giras 

Ecológicas en el área. 

1. Recopilación y análisis de la información 

existente 

La documentación se realizó bajo la esquematizaci ón que 

se presenta a continuación: 

a. Definición de turismo ecológico. 

Para definir el concepto de turismo ecológico y entender 

sus objetivos, alcances y restricciones, se consultó con las 

instituciones encargadas en Honduras, la Corporación Hondurefia 



de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), el Instituto Hondureño de 

Turismo (IHT); en Costa Rica se acudió al Instituto de Parques 

Nacionales de Costa Rica, a la Fundaci_ón Neotrópica y al 

INCAE. 

b. Definición del mercado para las giras 

ecológicas 

Para definir el merc,do de las giras eoológicas, se 

realizaron "ncuestas tanto en tegucigalpa como en el Zamorano. 

Se hi:<o una selección de los probables interes,dos por el 

producto, por .. uades , nacionalidades, lngresos y 

facilid,des(cercania). Se dirigieron tres tipos de encuestas, 

a turistas nacionales y extranjeros, alumnos, profesores, 

visitantes y participantes de cursos y seminarios en la EAP, 

y encuestas en tegucigalpa dirigidas a la educación ambiental 

en escuelas privadas. Se visitó la Reserva Biológica 

11onteverde, en Costa Rica para ver en funcionamiento un 

proyecto de giras ecológicas, esto sirvió de ayuda para 

definir el producto, para definir tanto la dem¡¡_nda como la 

oferta se consultó con agencias de ecoturismo, La Hoskitia 

Ecoaventuras, en Tegucigalpa y CAHBIO S.A., en San Pedro Sula, 

se consultó al Centro Kellogs EAP para determinar la 

visitación que existe a la EAP. 



c. Determinación del estudio legal 

Para el estudio legal se consultó en el Instituto de 

Recursos Naturales de Honduras, COHDEFOR y en el Departamento 

de Recursos Naturales y Conservación Biológica de la El'.P para 

determinar la legislación de las áreas protegidas y en 

especial de las reservas biológicas. 

Bl análisis partirá de un enfoque ecoturístico, para lo 

cual se optimizarán los recursos de atracción turística 

existentes. 

2. Identificación del espacio ecoturistico 

Se debe identificar el área de estudio por medio de 

reconocimientos de campo, se determinan los lugares que 

cuentan con las condiciones apropiadas, de belleza natural u 

otro aspecto peculiar del lugar, para establecer estaciones de 

visita. El establecimiento de estas estaciones se 

determinarán en base a evaluaciones del paisaje y otros 

parámetros ecológicos tales como los cambios en altitud, 

temperatura y precipitación fluvial determinados 

investigaciones previas. Parte de la clasificación se realizó 

apoyándose en la experiencia del personal del Departamento de 

Recursos Naturales y Conservación Biológica. 
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J. Identlficaci6n de los requerimcnt:os en la 

consolidación del proyecto 

Una vez Q(.;tablecidos las estaciones de visit.il, se evulúnn 

las condiciones del lugar y se determinan los requerimentos 

para acondicionar la zona para un turismo ecológico; a fin de 

hacer el presupuesto requerido en inversiones. El sondeo se 

realiza según comparaciones con lugares de iguules condiciones 

ya adecuados para el turismo ecológico. 

R. FASE II. Formulación d~~n programa de girils ecológicas 

pLlra el área 

En esta fase se discflan la5 giras ecológicas para la 

Reserva Biológica del cerro Uyuca. Se realizaron giras-piloto 

partiendo con un esquem<l e itinerarios provisionales, basadas 

en recomendaciones del personal del Departamento de Recursos 

Naturales Conservación Biológica de la EAP. l1edi,nte lns 

cvaluacion~s efectuadas durante las giras se afianzó el 

producto. Por último se realizó una evaluación de las 

condiciones favorables al ~urismo que pudiera poseer la 

Escuela Agrlcola Panamericana. 

1. Giras ecológicas 

Para la formulación definitiva del programa de giras 

ecológicas, se realizaron giras experimentales con el apoyo 

económico del proyecto EA!'/RFA. Se realizaron dos gJ.ras 

ecológicas; la primera con 1" participación de> 10 estudiantes 
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de primer ingreso del p~ograrna de agrónomo de la EAP¡ en la 

segunda gira se contó con 10 participitantes del personal 

administrativu de la EAP. Las giras oe realizaron en 

coordinación <:Oon el Deparo:oamento de Recursos Naturales y 

Conservación Biológica con la ayuda logistica del Proyecto de 

Desarrolo Rural y el comedor ct .. la EAP. Se evaluaron los 

conocimientos de los participantes, la realización de la gira 

ecológica y la disponibilid<>d de la persona hacia el producto. 

La primera evaluación se realizó mediante preguntas de 

selección rnultiplc, realizadas previa y posterior a la gira, 

pudiendose a~r evaluar el conocimiento adquirido durante la 

gira ecológica. 

La s"'gunda evaluación se realizó una vez ter:oinada la 

gira, el objetivo era percibir las fallas y defectos qua 

pudiera tener la gira en cuanto a la organización, la calidad 

del servicio, el tiempo de duración, la alimentación, las 

charlas y la atención. 

La puntuación m:ilizad<~ para esta evaluación 

siguiem:c: 5 ,. Excelente; 4 • Huy bueno; 

J ~ Satisfactorio; 2 ~ No satisfactorio; 1 ~ Muy deficiente. 

También se evaluaron el precio, la frecuencia de 

realización y la calidad del recurso humano que se ur;i]_iz.aron 

en la gira. Por otro lado, se dió espacio para opiniones y 
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sugerencias de los par-.:icipnntes ':.'de la~ per~onas que tomacon 

parte en la realización de lns giras. 

2. Evaluación de condiciones tllrfsticas de la 

Escuela Agricola Panamericana 

Se evaluaron las condiciones favorables al turismo que 

pudiera tener la Escuela Agrlcola Panamericana no sólo desde 

el punto de vista de atractivos sino también de las 

comodidades que se puedan prestar al turista, tales como 

alimentación, alojamiento, transpor¡;ce y servicios varios. 

Se deteJ:min6 las necesidades b<'isicas de un visitante a la 

EAP y se deterrminó si la EAP está en condicione!'! de 

satisfacer a los requerimentos de ellos. 

s;. PhSE III. l'actibilidnd ccon6mica y finaoclara 

Para tomar una desici6n sobre el proyecto es necesario 

que éste sea ~ometido a un an~lisis multidisciplinario. 

1. Estudio del mercada 

La investigación del merctido consta básicamente de la 

determinacl6n y cuantific!lción de la demanda y la oferta, el 

análisis de los precios y el estudio de ],) comercialización. 

Para definir el Ecoturismo en la EA~ se requiere conocer 

el mercada de Giras Ecológicas corno parte del Turismo 

Ecológico en Honduras; El mercado referente al Turismo 

Ecológico es relativamente nuevo y no existe documentación al 



respecto en Honduras. Costa Rica, por el contrario, cuenta 

eco información respecto que puede utilizar 

análogamente. 

El análisis de la demanda de g1ras ecológicas en la 

reserva biológica "Cerro Uyuca" de la EAP se determina a 

través de una segmentación del mercado al que irá dirigido el 

producto. En Tegucigalpa, turistas extranjeros y visitantes 

nacionales y dentro de la EAP, estudiantes, profesores, 

visitantes y participantes de cursos o seminarios La oferta 

es restringida por la capacidad de carga determinada para el 

área. También se hará una caracterio:ación de las agencias de 

turismo que trabajan con Eooturismo en Honduras, para 

determinar la competencia. El estudio de mercado para 

Educación Ambiental se realizará caracterizando la demanda 

según el cliente meta que se quiere para las giras ecológicas 

con {,nJ:asis en educación ambiental. Se ha determinado un rango 

de edades comprendidas entre y años para 

participantes de las giras ecológicas, también y por las_ 

caracteristicas del producto, se contrae la demanda avoc;indose 

a centros educativos privados de Tegucigalpa que tengan 

interés en las giras ecológicas. 

2. Estudio Técnico 

El estudio técnico del proyecto de g1ras ecológicas, 

consiste en relizar una investigación sobre los aspectos 

fisicos y ecol6gicos de la Reserva Biológica "Cerro Uyuca". 
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Complementándose con las condiciones antes establecidas 

y el estudio de mercado, se formula el producto gue será 

promocionado. 

3. Estudio Organizacional 

Este estudio se refiere a la manera en que se ejecutará 

y administrará el proyecto }' la idoneidad de los arreglos 

administrativos propuestos. El estudio organizacional del 

proyecto de giras ecológicas en la EAP 1 analizará la posición 

que éste ocupa en relación con el Departamento de Recursos 

Naturales ~· Conservación Biológica y con otros departamentos 

dentro de la ET1P, asimismo la Corroa de trabajo, la asignación 

de actividades y responsabilidades de los encargados. 

4. Estudio Legal 

Este estudio determina el marco legal que incentiva o 

restringe el campo en el que se desenvuelve el proyecto. 

El estudio legal del proyecto se dividirá en dos 

aspectos; los aspectos ecológicos, implica la legislación de 

las ~onas protegidas asi como la legislación del ecoturismo en 

Honduras; los aspectos económicos, cuyo componente principal 

son las leyes que afecten diré.ctamente la realización del 

proyecto. 
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5. Estudio Financiero 

El estudio se realizará para un período de 8 años desde 

el año 1,993 hasta el año 2,002. Para la realización del 

estudio financiero se definen en primera instancia las 

inversiones que deben realizarse para iniciar el proyecto, 

para este caso se formularon cuatro propuestas de inversión 

ordenadas según el monto de la inversión. Para cada una de 

estas propuestas se realizará el análisis de inversiones de 

dond~ se obtiene la relación BQjCQ, y los evaluadores 

económicos la TIR y el VAN, el medio más común d" evaluar 

propuestas de gasto de capital. Por tratarse de un proyecto 

que se desenvuelve dentro de la EP.P, no se estiman pr~stamos 

pues el proyecto cuenta con capital propio ni se imponen 

impuestos por tratarse de una institución e~centa al pago de 

estos. 

En base a los datos obtenidos en el análisis de las 

inversiones, se determinará el flujos de caja proyectado, el 

análisis del estado de resultados y del balance general. 

El an;ilisis de las razones financieras, calculadas a 

partir del balance general proyectado, permite hacer una 

evaluación relativa de la situación financiera de la empresa. 

Los indicas o cocientes financieros se dividen en cuatro 

grupos básicos; Razones de liquidez, que son las que miden la 

habilidad de la empresa para cumplir sus obligaciones con un 

márgen de seguridad, las razones básicas son: capital neto de 

trabajo y razón corriente; Razones de Actividdad, son las que 
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miden la efectividad del uso de los recursos financieros, las 

ruzones aqui utilizadas son: rotación promedio de inventarios 

y rotación de activos; Razones de Rentabilidad, son las que 

relacionan los rendimientos de la empresa con las ventas, los 

activos y el capital, las que se usarán en este particular 

son: el márgen de utilidad de la operación y el rnárgen neto de 

utilidades. 

El análisis de sensibilidad o cálculo del punto de 

equilibrio se utili~a para estimar el volúmen requerido para 

cubrir todos los gastos y paca alcam:ar las metas de 

utilidades, para anali>:<>r estrategias de negocios o para 

determinar los cambios en el desempeño de un periodo a otro. 

Los análisis de sensibilidad del VAN y TIR se hacen a 

través de matrices de sensibilidad para cada uno de los 

planteamientos de inversión. 

En base al desarrollo de estas actividades se pretende 

probar la siguiente hipótesis: 

"La Escuela Agrícola Panamericana presenta 

condiciones apropiadas que determinan la factibilidad de un 

proyecto de g1ras ecológicas viable sin dafiar el equilibrio 

del ecosistema." 



RESUL.TJ>,,POS 

IV. MERCADO DE GIRAS ECOLOGICAS 

A. ESTUDIO DE HERCADO 

"La educación relativa al ambiente es un proceso que 

tiene como propósito lograr que el ser humano conozca y tome 

conciencia de su papel como parte integrante del medio 

ambiente. Se fundamenta en el principio de respeto hacia toda 

forma de vida y de cultura. Enfrenta problemas ambientales y 

busca soluciones en forma interdisciplinaria y 

participa ti va" (NENDOZA, R. , 19 89) . 

La educación ambiental puede dividirse en cuatro 

modalidades de educación: 

La educación formal, está llamada a atender principalmente a 

la población estudiantil del país desde la ensei'i;mza pre

escolar hasta la educación superior. La educación formal es 

la responsable de estimular y promover el desarrollo 

sociocultural del pais. 

La educación no formal, se ofrece en instituciones privadas y 

oficiales y se centra en la adquisición de alguna destreza o 

en tareas a realizar, generalmente se imparte en forma de 

actividades o cursos de corta duración, de tiempo parcial, y 

horarios y requisitos de asistencia flexibles. Esta modalidad 

de enseñanza ofrece excelentes oportunidades para presentar la 

temática ambiental a diferentes grupos y coordinar actividades 

con entes públicos y privados que deseen mejorar la t:ormación 

de su personal. 



La <Oduoac:ión :informal, es modalidad en que 

conocimientos se difunden al público en forma no sistemática 

y poco estructurada, principalmente por los medios de 

comunicación de masas. Este tipo de educación constituye un 

mecanismo ideal para influenciar a grandes masas de población 

que se ven expuestos a diferentes medios de comunicación. 

También es posible aprovechar instituciones corno museos, 

zoológicos, parques nacionales, y otras áreas de acceso al 

público en donde se pueden promover actividades y programas 

educativos (GUIER, E. 1939) 

Educación ambiental comunitaria Este tipo de educación se 

circunscribe a áreas geográficas reducidas en las que podrían 

"ncontrarse diferentes grupos y sectores que promueven el 

desarrollo comunal a partir de su identificación con la 

solución de ciertos problemas especificas que les atañen 

Se pretende lograr con el turismo naturalista2 , un 

mecanismo de educación ambiental de la modalidad de educación 

informal, donde cada una de las actividades que se mencionarán 

a continuación, otorgan con diferente intensidad conceptos de 

la educación ambientalista. 

patrimonio turístico define como: " La 

disponibilidad mediata o inmediata, de los recursos y medios 

con que cuenta un país para satisfacer la necesidad de 

' Turismo Naturalista.- Turismo que considera la visita a 
zonas naturales relativamente sin disturbar o contaminar. El 
término es utilizado como un sinónimo de turismo ecológico o 
ecoturismo. 



visitan~es temporales que viajan con fines de recreo, 

negocios, científicos, o asuntos familiares, y al hacerlo 

utilizan, entre otros, los servicios de alojamiento y 

alimentación" (QUESADA, 1990). Este patrimonio incluye los 

atractivos escénicos, culturales, biológicos y científicos. 

La oferta turística la constituyen el conjunto de 

servicios que se ponen a disposición en el mercado, la demanda 

tur.istica es el conjunto de servicios que son solicitados 

realmente por el consumidor; entonces la actividad turística 

comprende todas aquellas actividades que realiza el consumidor 

para que el turismo pueda ocurrir {QUESADA, 1990) . En el caso 

del turismo naturalista, los recursos naturales constituyen la 

variable principal, y la oferta puede consistir en muy 

diversas manifestaciones como montañas, costas, lagunas, lagos 

y esteros, rlos, caldas de agua, fuentes termales, cavernas, 

volcanes, lugares de observación de flora y fauna, lugares de 

caza y pesca, rutas escénicas, áreas protegidas, etc. 

El turismo naturalista manifiesta como atracivo principal 

la naturaleza. Según Negrini, A. {1987) 1 la oferta puede 

dividirse según la particularidad del atractivo, y la demanda 

se divide en : 

Turismo científico Aquel que motiva el desplazamiento y 

pernoctación en áreas silvestres y culturales, por razones de 

investigación. 

Turismo naturaJ.ista fue,rte Aquel que conlleva, como principal 

atractivo, un aspecto específico de la naturaleza pero no con 
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fines investigativos sino intelectuales, o por alguna afición 

en particular. 

Turismo naturalista suave Aquel que manifiesta, como motivo 

de del viaje, un conjunto de atractivos concentrados o 

dispersos, en una región o país, pero unidos ellos por el 

hecho de sus atractivos naturales que pueden o no llegar a 

configurar un paquete o conjunto. 

Turismo aventura y deportivo El primero incluye la aventura 

propiamente dicha, como en el caso de los deslizamientos por 

los rápidos de los ríos en canoas o 

incluye prácticas de de deporte como 

balsas. El deportivo 

alpinismo, ciclismo, 

montañismo, o caminata por rutas panorámicas, y otros. 

El agroturismo Tiene por objeto la observación de prácticas 

de ecodesarrollo o tecnologias agropecuarias para el 

desarrollo sostenible, e incluye visitas al campo, a 

instituciones de educación superior, y a centros de exelencia 

en investigación relacionados con estas actividades. 

1. Demanda 

La demanda de este proyecto está constituida por la 

demanda de giras ecológicas y la demanda de giras de educación 

ambiental. 

a. Giras Ecológicas 

El turismo en general en Honduras, ha incrementado en los 

últimos 5 años y se espera, al igual que en Costa Rica, que el 

turismo sea una importante fuente de divisas para el pais. 



Se puede encontrar la analogía al comportamiento del 

Turismo en Costa Rica, donde el crecimiento presenta similares 

características, e incluso se puede dar énfasis al peso que 

tiene el turismo naturalista dentro de las áreas protegidas. 

En un estudio realizado por el Sistema de Parques 

Nacionales de Costa Rica (SPNCR} el año 1991, se pudo 

determinar la visitación anual en las áreas protegidas de 

Costa Rica por un período de 10 años, los resultados numéricos 

se encuentran en el cuadro J., los resultados gráficos se 

detallan en la figura 2. 

cuadro 1: 

1989 

1990 

Sistema 
Período 

TOTAL 

de Parques 
1982-1991 

NAL. EXT. 

65378 

166536 

FUente: cómputo SPNCR 

Nacionales 

68.2 

69. o 

72.7 

45.0 

Visitantes 

EXT. 

:n.8 
31..0 

27.3 

55.0 

A lo largo del periodo se registra un aumento en las 

cifras a nivel global, con una tasa de crecimiento de 14.1% 



Figura 2: sistema de 
Visitantes 

Parques Nacionales 
Periodo 1982-1991 
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Datos del cuadro 1 

Lo que se puede demostrar mediante los datos antes 

e:..:puestos es que el turismo en las áreas protegidas, ha 

evolucionado rápidamente. Se ha considerado para esta 

evaluación el turismo naturalista en general, sin hacer 

divisiones entre el turismo científico, turismo naturalista 

suave y fuerte, que son los que pueden darse en áre<J.s 

protegidas. Para Coc.ta Rica en 'estos momentos, el turismo 

natur<~lista o ecoturismo representa una de l<~s fuentes de 

ingreso n<~cionales más fuer~es, constituyendose <~si como una 

alternativa viable ante la caída de precios del café y el 

banilno. Esta situación afectó a todos los países productores 

de banano y café, Honduras, entre ellos. Lo figura J, 

presenta el comportamiento de los rubros de e:..:por.tación de 



m~yor peso para los ingresos nacionalca. Huestra también el 

crecimiento del turismo. 

Figura 3: Honduras: El Turismo y otros Rubros principales de 
Exportación (Periodo 19B5-199J.) 

RUBROS DE EXPORT AClON 
PWOOO 1985-1%\ 

FUente: Estudios Económicos del Banco Central de Honduras 
Elab: Deptode Planificación, Seccde Estadistica, IHT 

En estos momentos el turismo ecológico tiene una gran 

oportunidad de expandirse, Costa Ríe¡¡ y Balice comienzan a 

llegar a su capacidad máxima. El turismo ecológico europeo, 

huaca algo más que zonas protegidas, ahora busca también zonas 

que cuenten con un patril:mnio cultural, es asi CO!ilo hoy se 

vende la cultura Maya en zonas protegidaa, Hexico, Guatemala 

y Honduras. 

La demanda de la~ giras ecológicas se ha evuluado en tces 

niveles, Tegucigalpa, la EAP y visitantes a la EAP. 

Visitantes que ingresaron a Honduras 

Los visitantes que ingresaron a Honduras son una parte de 

ln demanda a la que se va ha dirigir el producto, es i'>S1 que 



el cuadro 2, es una proyección de la cantidad de perse>nas que 

visitan Ilonr:luras con intereses netamente turisticos, segú.n 

información obtenida en el Instituto Hondureño de Turismo 

(IHT) . 

Cuadro 2: Proyecto de Giras Ecológica~ 
Visitantes que ingresan a Honduras 

ANos OBSERVADOS PROYECTADOS REGRESiüll r.INEAL 

1986 88,178 89,050.00 Constante (19,564,803.;!) 
1987 96,467 98,9-1.6.20 
1988 108' 080 108,842.~0 Error st de ' 5,084.4G 
1989 124,876 118,738.60 
1990 1:12,924 128,634.80 P. cuadrado 0.94 
199l 132,218 138,531.00 
1992 HS, 427.20 no. Observaciones ' 1993 158,323.40 
1994 168' 219. (,rj Grados Libertad ' 1995 178,115.80 
1996 188,012.00 Coeficiente X 9,896.20 
1997 197,908.20 
1998 207,80.',.40 Error 't ' 1,215.t,2 

" 

" " " " " " Fuente: Dlrcccaon General de Poblac1.on y Polit1.ca Migratoria 
Elab: Depto. de Planlflcaci6n, Secc. de Estadistica, IHT. 

Figura 4: Pre>yecto de Giras Ecológicas 
Visitantes que ingresan a 
motivos turfsticos 

!NGI!ESO A IIONIJUIW> POP. TURIS}IO 

' -. "' 
ª l "' 
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~ ¡ '" 
~ -,, -/-
t "' 

" '"' ,.., , ....... ''" J.:l\.',';!.\'.':.1'" , ... ·- '"' , ... 

Datos del Cuadro 2 

Honduras por 



se conoideró la utiliz;aci6n de una regresión lineal 

simple para realizar una aproxirnaci6n a la proyección del 

nflmero turistas que ingresan a Honduras. El grado de ajuste 

de la regresión es de 94%, tomando 7 años de proyección a 

partir de 6 dat:os, y con ~ grndos de libertad, o sea los datos 

oboervados son del año 1986 hasta 1991, los proyectados, hasta 

el ili'io 1998. !lo se va considerar rlgidamente los valores 

obtenidos en la regresiones por el hecho que los años de 

observación son apenuo seis, pero 1 nos da una idea a grandes 

rasgos del comportamiento del nUmero de visitantes a Honduras. 

Para el primer nivel se Utilizaron datos registrados a 

través de una encuesta realizada para determinar el mercado de 

un Hotel de montaña3 , en las cercanías del Cerro Uyuca. 

La pobl<tción total (N) , está constituido por 

visitantes que ingresaron a Honduras con motivos turlsticos en 

1991 (cuadro l) y turistas nacionalcn, principalmente del 

municipio del Distrito Central ('I'egucignlpa y Comayagüela) y 

sus alrededores. Para la estimación del tamafio de la muestra 

se utilizó lil técnica de muestceo probabilístico, dentro de la 

cual se dividió la muestra proporcionalmente por nacionalidad 

de los turistas como se puede ver en el siguiente cuadro: 

3 "Entudio de factibilidad para el Hotel Refugio del Uyuca" 
Tesis de grado presentada por candidatos a la maestría en 
l1ercadotécnia de la Universidad Tecnológica centroamericana 
(utHTEC), Tegucigalpa, Hondur<>s 



cuadro 3: Proyecto de Giras Ecológicas 
Estimación del Tamaño de J.luestra 

DATOS 

Población de visitantes a Honduras con 
motivo de turismo en 1991 
Nivel de confianza de 
Unidad estándar (t equivalente) 
Proporción a favor (p) por carencia de datos 
Proporción en contra (q] por carencia de datos 
Error permitido (d) 

132,218 
95% 

l-96 
0.50 
0.50 

+ o. 05 
no es una aproximación de la muestra 
n es el tamaf10 de la muestra si (nO/N) no es despreciable 

no t'pg 
d' 

FORMULAS 

RESULTADOS 

no -CL96l"*/0.5Dl*!D.5Dl 
(0.05) 2 

n- 383 

nn 
l+(nD/N) 

n 384.16 
1+(384.16/132,218) 

Se deberá encuestar a 385 turistas que ingresan al pais 

El tamafio de la muestra se incrementó a 535 turistas, 

siendo los 150 personas adicionales turistas nacionales 

principalmente distrito 

Comayagüela) . Lo muestra 

proporcionalmente asi: 

Nacionalidad Proporción 
NorteamPricanos 
Centroamericanos 
Suram.,ricanos 
Europeos 
Asiáticos 
Hondureiíos 
Total muestra 

o. 24 
0.36 
o. 03 
o. 07 
0.02 
O .2S 
1.00 

central (Tegucigalpa y 

de estratificó 

Entrevistados 
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Para determinar los servicios que deberia ofrecer el 

Hotel Refugio del Uyuca, se realizaron encuestas a personas 

tanto nacionales como extranjeras, de las cuales se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

D'l las per11ona.s entrcvis,a<.la~, el 7St ¡399/535) ~on del ~exo 

maaeulinc y un 25\ (135/53~) del sexo femenino, con edades mByores 

de 31 ai\os y con ingresos auparioreg <'le Lpa. 3,000.00 menHuales, 

constltuyendo &~toa el mercado potencial para el proyncto. 

El 54"t p!!6f~JS) <!e las per&on"s encuestad<o& h"n "isitado la zona 

orien<:al, principalmo:>t:u los siguientus logare<>: Danll 38\. 

(93/285), F.l Z=orano 44~ (12!1/186), El Paraiso 11« (24/286), 

Yuscarán ~• (26/286) y otroc lugares como Oüinopa, S"n Antonio de 

oriente, 'r<>upas.,nci en"" ét (15/286). De ellos, el 55~ (151l/2S.6) ha 

viajado por vilcadones y el 30\ (87/286) par trcb~jo. E:l 46'l. 

(249/535) que no h~ ·~isi~ado eata ::ona, ro<>nifiecta desconocer 

lugarns ~urig"icoe y alojaml~nto. 

Los qastos diario¡¡ que tianen las persona<> al viajAr " h. zona 

ori.,ntal en un SO"l (?.60/386) aon menare~ de Lp~. 1,000.00¡ viAjan 

solos un 32"1; (92/7.86), con el c6nyuqe el 5"!. (1.!/286), cónyuq., e 

hijoe 57t (163/286) y con amLgo~ 6"!. (17/286). 

Les perso~as "ncuestadaB en un 100"1; demostraron gran interés en la 

inn"Cglación y uso de t.:n hm:el de montafoll, que o:fr<!zca S<!rvicio da 

cafeteda, piec::tn .. , B9'"' <:lll:!.nn::o, Lel<tviaiOn, ~<>litfono, 8 al<>. el<> 

juegos, ba>:", oan<:M.4s deportivas, serviclc de guias, pa~eos ~ 

c~ballo, en bicicleta y c~inilta~. 

(37~/575) 

afirooat!vamem:e a la opci6n 

pcroonas 

d<! giras 

encue<>t:adas respondieron 

cliriguidas por el bor>qu" 



nublado del "Cerro Uyuca". Y 11ugirieron es<:ablecor un pequ-.iio 

:.:oológico con anim<>lo~ de la zonn orien:t:<>.l, disei\ar senderee a 

r"alLzar Cll.mL:>atas noct:urnas, ofl:•<>c~r 

segu<"idad al t;urista, pco.::ur¡¡.r afectar al "'tnimo el ,.,edio ambiente. 

Población de la EAF 

De las personas que v~ven dentro de las instalacione~ de 

la EAP, se tomaron en cuenta estudiantes, de los cuatro años, 

y profesores. Se determinó con un 95% de prccisi6n el tamano 

muestral para la población de residentes en ln EAP 1 utilizando 

un muestreo de proporciones, como explica el oundro siguiente: 

CUadro 4: Proyecto de Giras Ecológicas 
Resumen de los profesores y alumnos de la EAP 

"' ' DATOS "' 72.49 A 

Primor aiio 2"' . " " "' 20.29 " ' 
Segundo año 18J . " t~ 1. 96 18.85 " ' 
Tercer afio "' . " d~ o. o 5 16. 67 " a 

Cuarto ano "' -" e~ '" 10. 15 " ' 
Profesores 60 ·" fF '-' 5.79 ' a 

TOTAL na 1.00 "" '-' n " 
Se determinó un número muestral de 72 1 esto elgnifica que 

se entrevistaron 72 person3s, de las cuales se repartieron las 

encuestas proporcionalmente al tamaf10 del grupo con respecto 

al N total. Considerando que se rcaliz6 una aproximación de 

1 a respuesta (p). 



DATOS 
ll>< Población de alumnos y profesare!: de la EAP 
n~ muestra de la población evaluada 
A~ personas que esttin interesad~>s en participar en giras 

ecológicas (pagndas, 20-30 US$) por la reserva 
biológica "Cerro Uyuca", durante su tiempo libre. 

p= proporción de la población que está interesada en 
participar en l~>s giras. 

RESPUESTA 

Proprción 

Variación 

P"" (A/n) - (27 /72) o. 375 

q= 1-p ~ 1-.375 "' 0.625 

V{P)"' tf-n(n*q) 
N(n-1) 

"' (715-72) (.625*.375} 
715(72-1) 

V(p):: 0.0059 

Los datos corresponden a una aproximación normal 

t"'2 (95\) TC "' p±(b'(pqjn-1) ]+1/2n 

IC ~ .375 ± [1.96*0.0514+0.0069] 

re"' o.:ns ± 0.1076 [o. 433 0.267] 

Conclusión, con un 95% de seguridad se puede decir que de 

la población de la E..'<P, entre 191 y 343 personas estarian 

dispuestas a realizar las giras. Se puede asumir que este 

dato se repite año a año. 

visitantes de la EAP 

Con el fin de determinar una posible demanda que 

representan los visitantes que llegan a la El'.P no sólo can 

fines turisticos, también en los cursos, seminarias y eventos 

que se realizan en las inmediaciones de la EAP. Para ello se 

determinó el periodo de ocupación del Centro Kellogg, 

defínicnda la ocupnción mensual y la proporción dada por el 



motivo de estad la. El cuadro 5, resume el promedio de 

ocupación del Ho~el Kcllog, durante un año. 

Cuadl:"o 5: Proyec~':' de Giras Ecológicas¡ 
ocupacJ.on del Hotel Kellog' s en la 
Septiembre 9?. - Julio 93 

AÑO '" Pers(mes Sáb. Dom. Prom. 

H92 Septiembre m " " " Octubre m " " " Noviembre 1, 003 " "' " Diciembre (l} 135 ' " " 
1993 Enero m " " " Febrero 660 21 20 20 

Marzo m " " 55 
Abril "' 2 " " Mayo m n " " Junio 1, 105 "' "' D1 
Julio 1,077 " "' " 

TOTAL ANUAL 8,368 m m 632 

Promedio de 
EAP, periodo 

Cursos Visit 

" " " " " " o " 
" " 15 5 

" n 

" 2 
10 " m " " ' 

m "' 
(1) El mes de dl.c~embre sólo comprenden los primeros 15 días 
Fuente: Registros Hotel Kellogg de la EAP 

Se puede observar que e.l nilmero de personas que visitan 

.la EAP varia según la época del año, la figura 5 muestra con 

más claridad el comportamiento de ln ocupación. La cantidad 

de personaR que visitan ln eGcuela con fines exclusivamente 

~uristicos, no siguen ningún pa~rón de comportamiento durante 

el uño, probableml!nte a través de los afios se pueda determinar 

alguna e:::tacionalidad, por ahora no se cuentan con los datos 

suficien.:.e¡:, se asume un comportamiento similar en los 

siguientes afioS-

Los cursoG y seminarios que se imparten en el centro 

Kellogg, tiene diferente duración dependiendo do 



organización y el tama. La mayorla de estos cursos y 

seminarios se realizan bajo financiamiento, dirigidas a un 

grupo de escasos recursos. 

Figuril 5: Proyecto de Giras Ecológicas 
Promedio de ocupación del Hotel W. Kellog 

Se realizó una encuesta a nivel de visitantes y 

participantes de seminarios y cursos. El primer grupo es 

celativamen-t:e homogéneo y se asuma algo similar para el 

segundo grupo. Según los datos del cuadro 6, de un total de 

8, 368 personas que se alojaron en el Hotel W. Kellogg se 

mantuvieron un total de 632 pet"sonas durante los fines de 

semana, con un promedio anual de 57 p"'rsonas por fin de 

semana. De ese total, casi un 26-1; corresponde al grupo de 

visitantes, el restante 74%, es cubierto por los participantes 

de seminarios y cursos dados t:!n la EAP. Entonces con la 

técnica de muestreo por propo:rci_oncs se detterminó lo 

siguiente: 



---

50 

Si t=2, 

Entonces 

d•0.05, p="Ü.3 y <¡><0.7 

11 = 632 

Particip~ntas de cursos y seminarios n1 ~ 53 

Visitantes de la EAP n2 "" 19 

n = 72 

El tota.L muestreado ha sido de 72 parsonas, las encuef::tas se 

realizaron en dos semanas, dos fines de zemana. Li' proporción 

obtenida es de, p~(A/n), p1 ~ 0.26 pnru los participantes de 

cursos y seminarios; 

el caso de los visitantes. La rn:oporción general es de 

p "' Q.J47 con unu varJ.anz¡¡ de V(p) = 0.0028, los datos 

corresponden a una aproximación normal. IC ~ 0.347±0.0573. 

La franja de C<"lnfianza muestra que la proporción se encuentra 

entre (0.404, 0.2Sa] es decir que en~re 255 y 183 personas de 

las que ocupan el Hotel Kcllogg durano:e lo::; fines de semana, 

estarán dispuestas a participar en las giras ecológicas por l<J. 

reserva biológica Cerro Uyucu cada año. 

b. Educación ambiental 

En lo gue correspondo a las giras de educación ambiental, 

se h<l considerado una población de niños cuya edad está 

comprendida entre 9 y 14 años. En Hondur<>s, l. ti distribución 

de niños estudiantes, por Depar~amentos, es la siguiente: 



Figura 6; Proyecto de Giraz Ecológicas 
Nivel de educnción primaria; Hatricula inicial por 
Departamentos 

Fuente: 

f/!I'EL UE EOUCACION PRJM,\RI,\ 
!.u=~~ ll'>lt!.<!. ~ Nl'.lliT.l\Q:.'llE 

Depar.:arncnto 
Educación 

Estadística, Ninistcrio de 

De la figura anterior, se puede concluir 17. 7!!; de la 

población estudiantil de 9 a 14 afoos, se encuentran en el 

Departamento de Francisco Horazán, y de ese grupo, sólo un 13 

a 14% estiin en el Distrito Centri'll, Tcgucigalpa(AHEXO 41). 

Según esta misma fuente de información (ANEXO 42), la 

distribución de la pob1aci6n de estudiantes, según la edad es 

la que se puede apreciar en la figura 7. 



Fiqura 7: Proyecto de Giras Ecológicas 
Nivel de Educación primaria; Mutricula inicial por 
edades 

Fuente: 

NIVEL llJC: EmJr-ACJON I'RI~IAWA 

.. 

Departnmento 
Educación 

lil'lt'ICIQ~ L\'U-1!. I,.R !DM»S 

do Estadistica, ¡.¡inisterio de 

En la figura anterior se puet:le apreciar que el menor 

porcen1:nje d" la población lo conforman niños mayores a 13 

años. Para el caso especifico de giras de educación ambiental 

en la Reserva biológica del Cerro Uyuca, se prefiere trabajar 

con niños cuyas edades se encuentran entre los 9 y Ll años, en 

la figura representan un •12.<1% del total. El cuadro 6 resume 

la segmentación que se rcall~ó. 

Cuadro 6: 

EN l!ONPURAS EN 



Lns girns de educación ambiental están diriguidas n la 

población estudiantil que se encuentra entre 9 y 11 aftas, en 

el diagnóstico se determinó las proporciones a las que ~e 

digirirá el c~tudio. 

Figuras S y 9: Proyecto de Gires Ecológicas 
,---------------

1
Nivel de Educación Primaria 

•• 

En las figuras 8 y 9, basadas en datos del anexo 43 se 

muestra aproximad-amente el porcentaje que representan los 

estudiantes de Tegucigalpa con respecto al total del 

oepartmento de Francisco Morazán. Del total de escuelas 

existentes en Tegucigalpa, apenas un JOt son privadas, 

entonces proporcionnlmcnte a este número, estarán distribuidos 

los alumnos de estas escuelas. Dentro de las escuelas 

privadas se ha seleccionado cuatro de las escuelas bilingües: 

Macris School, hmerican School, Mayan School y Elvel School. 

corno se detalla en el ane;.:o 12, el N total es de 1,7:15 niiios 

de los cuatro colegios cuya edad está comprendido en el rango 

de 7 a :J.3 afies. Entonces, considerando un 5% de error, se 

determinó el número de encuestas por medio del muestreo 
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proporcional y se evaluó 69 pecsonas en al Macrls, 67 personas 

en la Americana, 69 en la Mayan y 66 en la Elvel, al azar y 

con la ayuda del personal de la institución, ~e encuestó a los 

padres de 271 alumnos de las cuatro escuelas. 

De las personas entrevistadas, J.l4 se encuentl:an en 

disposisión positiva y económica para estas giras de educación 

ambiental. Con un 95% de seguridad se puede establecer que 

entre 611 y 730 personas estarian interesadas en las giras de 

eUucación ambiental anualmente. 

2. Oferta 

La oferta de giras ecológicas y giras de educación 

nmbiental en Hondur-as, es minima. En la actualidad, existen 

varLJ.s instituciones que trabajan con ecoturismo en Honduras, 

entre las más reconocidas se encuentra CAMBIO C.A. ubicada en 

San Pedro Sula, tiene apenas 4 años de funcionamiento, esta 

empresa trabaja básicamente con turistas europeos, en su gran 

mayoría alemanes. La demanda actual es de 600 turistas por 

afio, pero no es un número estable, está en crecimiento. El 

80% de los turistas se consiguen mediante contratos con 

mayoristas en Alemania, el 15% de la demanda total proviene de 

agencias de viajes tanto hondure!oas como alemanas y por 

último, apenas el 5% lo constjtuycn turistas individuales. En 

~érminos monet~rios se tiene un crecimiento mensual de 15%. 

Dentro de los ecosistemas que se ofrecen en las 

expediciones se encuentran la reserva de la bi6sfera del río 
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Plátano, la re~erva antropológica de Tawahka y la reserva de 

biológica muritima de Coral en las Islas de la B<~hia. El 

tiempo de duración de las giras asila de dos a 8 dias de viaje 

con c¡¡rninatas, viaje::; en carro, viajas en bote a través de los 

rios de la Hosquitia dependiendo de el tipo de gira qu«: se 

escoJa. 

La Moskitla Ecoaventuras es otra agencia de ecoturismo, 

a diferencia de C~BIO C.A. es una empresa relativamente jóvcn 

pero con buenas perspectivas de crecimiento, pues concentra su 

atención al segmento del ~ercado que corresponde a los 

turisras avem:ureros (aquellos que prefieren qu"' su visita 

incluya la práctica de algún deporte). 

corresponden al funcionamiento de 

Las estadísticas que 

la empresa no son 

representa~ivos dado que no alcanza todavía el año de 

funcionamiento. 

Existen otra~ pequeñas empresas que se dedican a giras 

esporó'í.dicas, pero nada representativo. En todo caso el 

turismo ecológico no se promueve a nivel nacional, en su gran 

mayoría se enfoca al extranjero. 

a. Oferta del Proyecto 

El proyecto de Giras Ecológicas, ofrece en realidad dos 

productos, ambos tienden a confundirse porque tener similares 

características pero se dividen en giras ecológicas y giras de 

educación ambiental, como se describe a con~inuaci6n' 



Tipo ,. 
Gira 

Clientela Duzación Recorrido Objetivo 

Gira Personas ,_, horas Reserva Indepen-
Ecológica interesadas por gira Biológica dencia 

económica 

Gira Estudiantes '" horas cerro Concien-
Educación do entre ' 

,, giras Uyuca y tización y 
Ambiental y u a fías do ' hrs. EAP protección 

de edad cju) de RRllll 

La oferta en al caso especifico del proyecto de giras 

ecológicns y giras de educación arnbiem:al la reserva biológica 

cerro Uyuca, está restringid¡, por la capacidad de carga 

determinada para el área. Para el caso en particular, se ha 

considerado un número de personas restrinctivo y conservador 

por recomendación de encargados del Departamento de Recursos 

Naturale~ y Conservación de Vida Silvestre de la EF.P. Existen 

diferentes modos de calcular la capacidad del área pero todos 

ellos requieren de estudios previos, considerando esto, se 

seguirán las rccomendacions y se determina un número de 15 

personas en el área en un mismo tiempo. Se realizarán la~ 

giras 4 veces por semana, durante 44 semanas al año, el total 

m;h:imo que recibirá el órea anualmente es de 2,640 visitantes. 

J. Precio de las giras ecológicas 

El precio de las giras ecológicas se determinó en primor 

lugar en base a los costos de realización, en segundo lugar se 

realizó una aproximación del precio en el que pudiera ln 



competencia colocar el producto, por último, :;e tomaron en 

cuen~a los resul~ados de la:; encuestas. 

a. En base a lo~ costos 

Los costos fijos, costos variables y el número de giras 

realizndas por año :;on las que determinan el precio unitario 

de las giras ecológicas. El cuadro 7 resume el cálculo y 

proyección realizada pnra la de~er.minación del precio. 

cuadro 7: Proyecto de Giras Ecológicas 
Precio mínimo s~gún los costos 

Costos de Operación 

Personal 
Transporte 
Vehiculo 
Alimentación 
Folletos 
Nantenimiento 
Lubricantes 
Cornbustib le 
Notorista 

17,428 
2,112 

48,620 
27,720 
6' 750 
3,0()[) 
2,000 
8,580 
7,700 

Gastos Administrativos 

Jefe encargado 
Asistente 
Secre.turia 
Papelería 

4,634.5 
16,632.5 
16,869.0 

1,500 

'l'otal de gasto:; (+101; imprevistos) Lps. 163,546.0 

Fuente: Anexos 24 y 25 

* 4 gira;;¡ 
1 sernanu 

?. , 640 personAs 
1 año 

PrP-cio mínimo para cubrir costos ~ 61.95 Lps.jpersona 

b. En base al precio de la competenciu 

Se consultó con dos de )a::; ¡¡genci«s de ecoturismo mlí.s 

importantes "" Honduras, cambio C.A. y l1oskitia 

Ecoaventuras, ninguna cuenta con un producto jgual al que se 



ofrece ~n la EAP, pero existen giras similares¡ la similitud 

s~ determina con relación al sitio, es decjr se busca que sea 

una reserva biológica, pargue nacional o refugio de v.ida 

silvestre con caractcristicas pHrecidas¡ también en cuanto a 

la duración de la gira, se busca la gira de menor duración. 

En ambas agencias se encontraron ejcnuplos que CWilplen con 

lo anterior mencionado. 

cuadro S ' Proyec~o de TUrismo Ecológico 
Descrinción y nrecio de g]ras ecológicas - - -

La Mockitia Eco<>vcnturas 

,_ Fin a o semana on ., bosque nublado '"' Parque 
Nacional Sierra a o Agalata 

Duración: """ dias y uuu noche 
Participantes: min. ' ' max. ' (mfis guias) 
Servicios incluidos: Transporte desde Tegucigalpa, 

alojamiento en ;:iend<ls a e campaña, comida y guia. 
Precio: Lp:;. 900.00 por pe eso na máe " sjv 

Hondl.lr<~s Expeditions o y cambio C.A. 

"- Refugio a e Vida Silvestre, cuero y Salado 

Duración: oue diils y un u noche 
Participantes: U u grupo no mayor u " personas 
Servicios incluidos: Transpor~e desde '"" Pedro Sula, 

alimentación, alojamiento y el guia. 
Precio: US$ 188.00, "" "" defecto, el valor en Lps. "' cambio oficial. Un dio1 adicional a lu previsto 

costará US$ ". 

Se determinaron dos formas da aproxilnarse al valor de una 

gira. El primero es al.can¡oi'lndo un pl:'ecio promedio por hora de 

gira. Asumiendo que las giras que tienen una duración de dos 

dias y una noche, acumulan un ~otal de 36 horas se determina 



el precio por hora dividiendo el precio total entre el número 

de honu;. El cuadro 9 muestra los cAlculas. 

Cuadro 9: Proyecto de 'l'urismo Ecológico 
C§lculo del precio promedio por hora de gira 

Dcti'llle Precio (Lps. ) Durnción ( aprox. ) Cos"t:o por hora 
--------------------------------------------------------------
Gira A 963.00 35 horas 

Gira B 1,222.00 36 horas 

cos-;::o promedio 

El precio promedio por hora as da 

26.75 Lpcjh 

33.94 Lps/h 

30.35 Lps/h 

Lps. 30.35, 

considerando que el tiempo de duración m.-;iximo que se b.a 

calculado para las giras es de 6 horas, el precio de una gira 

como la que ofrece el proyecto seria de Lps. 132.10 al cambio 

de Lps. 6.50 por dolar, nos da un cacto en dolares de USS 28. 

La segunda aproximación se reali~a al deducir del precio 

total, los costos que representan el dia de más en la gira, es 

decir, las giras tienen una duración de dos días y una noche, 

se desea determinar el precio de un d.í.a tan sólo, entonces se 

resta del precio de la gira comple~a el costo de una noche y 

un dia. El cuadro 10 es un resumen de ambas operaciones. 



Cuadro 10 Proyec~o de Turismo Ecol6gico 
Cálculo dal precio diario 

Precio 963.0 !"recio 1,22'..00 

(-) Alimentación 65.0 (- ) Alimentaci6n S7.75 

' cena (20) ' cena ,, US$) 

' desayuno ( 15) ' desayuno (:1.5 US$) 

' almuerzo (JO) ' almuerzo (5 US$) 

(-) Transporte ~oo.o (-) Transporte 400.00 
alquilicr diario <J.lquiler diario 

(-) Alojamiento 100.0 (-) l>lojamiento 195.00 

' noo;he (lOO} ' noche '" l)S$) 

(-) Gufa 150.0 ( - ) Gufa 300.00 
pago[dfa pago por día 

El precio promedio determinado de ésta manera es de 

aproximndamente Lps. 213.0 1 equivalente en dolares a US$ 33. 

c. En base a encuestas 

En la encue::;ta que se realizó sobre el precio de las 

giras ecológicas, durante las giras-piloto, la pregunta fue 

cerrada, en cuanto al precio que las personas es>;:arf1ln 

dispuestas a pagar por la gira, en un rango de 20 a 30 US$. 

Los resultados obtenidas en la encuesta se muestran en la 

figura 10. 



Figura 10 
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Casi el 25% de las personas encuaRtadas estarían 

di¡¡puesta a pagar entre 25 y 30 dolares, el 75% restante 

considera 20 US$ un precio razonable por el producto. 

En conclusión, cobrar un prcc~o de US$ 20 por ias giras 

ecológicas, se considera un bw"n precio, se encuentra por 

debajo del precio con el que la competencia podría sacar un 

producto similar al mercado. Por otro lado, considera una 

ganancia considerable por encima de los costes. 
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B. ESTRATEGIA DE COMERC!ALTZACION 

La estrategia de comercialización se refiere al producto 

que se ha probado y se ha dispuesto sacar al mercado. 

1. Producto 

Se trata de dos productos 1 las giras ecológicas y las 

giras de educación ambiental, las caracteristicas de ambos 

productos es muy similar. 

esquema de ambos productos. 

A continuación se presenta un 

Giras Ecológicas 

Las giras ecológicas son un recorrido guiado por la 

reserva biológica del Cerro Uyuca, situado en las cercan! as de 

la EAP. 

La gira en si, comprende un recorrido desde las 

instalaciones de la EAP, en un bus con capacid<~d para 15 

personas, se atravieza cuatro estaciones situadas a lo largo 

del camino, en el Cerro Uyuca, hasta llegar a la reserva 

biológicn. Las estaciones fueron elegidas por su peculiar 

hermosura, en las que se dan charluG sobre manejo, especies 

exi~tentes y caracteristicas del sitio, una vez en la reserva 

biológica, se pa::;ea por dos de los senderos e~:istentes. 

Los paisajes, asl COlilO su vegetación y fauna son una 

experiencia única en su clase. La gira dura aproximadamente 

cuatro horas, incluye el transporte, merienda, un guia 

encargado de las charlas de orientación y asesorla técnica y 

de la recreación durante ésta. 



Giras de educación ambiental 

La educación ambiental es una pacte muy important.e en la 

formación de cada nii'lo, se trata de crear una conciencia 

ambicntalist" para que en un fu;:uro carcanoc cada uno de estos 

nii'ios participen en c.l procaso de pr-otección y preservación de 

los recursos naturales. La~ giras de educación ambiental, son 

un paquete de cuatro g~ras guiadas con diferentes temas 

durante las cuales se recorren diversos ecosistemas situados 

en el bosque uyuca y en las cercanías de la EAP. Los temas 

son aire, tierra, agua y fuego; en cada una de estas giras se 

da al nii'io los conocimientos necenarios en cuato al tema 

acompañando el aprendizaje con juegos recreativos. 

Lo. oportunidad de un contacto con la natur<1leza y la 

experiencia de ver fauna y flora en sU lugar de origen, 

represen"t:<l para los niños el mejor alisciente. 

tiene una duración oproxiruada de cinco horas, 

Cada gira 

incluye el 

transporte desde Tegucigalpa, la merienda, un guia capacitado 

para la orientación de los niños, el material utilizado y la 

recreación. 

:¡. Plaza 

Las giras eco.lógicas se ofrecen en agencias de vio.jo, 

oficinas de líneas aéreas y aereopuertos, en 'regucigalpa y en 

San Pedro Sula. Las giras de educación ambien<:al, se ofrecen 

a escuelas privada.::, por medio de la dirección de las 

instituciones interesadas en participar en esta actjvidad. 



3. Promoción 

El medio de promocionar giras ecológicas 

b&sicamente trifolios informativo~ en los que se incluya una 

descripción breve de las caracterlsticno de ln reserva 

biológica "Cerro Uyuca", un mapa de los senderos dentro de la 

ceservu 1 fotos dol sitio y la información básica sobre las 

giras ecológicas que se ofrecen. A nivel internacional se ha 

pensado promocionar el producto por dos medios, el primero e~ 

incluyendo el trifolio informativo dentro de loo reportes 

anm:tles que se mandan de la EAP il las diferentes instituciones 

internacionales, y el segundo es por medio de un acuerdo con 

la agencia de ecotucimo cambio S.A. ubicada en San Pedro sula, 

la agencia se encarga de la promoción del sitio por medio de 

publicaciones y brocl-;ers con los que trabaja a nivel 

internacional y el proyecto da a cambio la e:,:clusividad de 

trato con la agencia, y la op-ortunidad de dar amplitud en los 

paquetes que esta agencia ofreca. En la EAP, mediante charlas 

y exposición d~ fotos, por supuesto y la menera más efectiva, 

por medio de clientes satisfschos. 

Para ol caso de las giras de educación ambiental-, la 

promoción se realizará por medio de charlas sobre el medio 

ambiente, afiches y e.Y.posiciones sobre la reserva biológica y 

el manejo del Cerro Uyuca y prácticas de conservación 

ambiental como reforestación, reciclaje de basura, e.tc. 



4- Precio 

El precio ,,., hl'l dct:ermlnado ant:arlorment:e por diferentes 

maneras. En el caso de las giras ecológicas se cobracá 20 US$ 

o su equivalente en lempir11s al cambio oficial. En el caso de 

las gixas de educación ambiental el precio se ha fijado en 15 

US$ o su cquivalcnt:e en lempiras al cambio oficial por cada 

gira, en total por el paquete 60 USS. 

S. Grupo met¡¡ 

El grupo meta de las gi4as ecológicas es con prioridnd, 

alumnos y profesores de la EAP oon inclinación particular por 

este tipo de eventos, luego visitantes y participantes de 

neminarios y cursos que se encuentran en lu EAP, en el Centro 

Kcllogg, por último e'>t<ln los visitantes, e:;-:tranjeros o 

nacionales con interés en turismo ecológico por zonas 

protegidas. 

lo componen 

El grupo meta de las giras de educación ambiental 

niños de ll a 1.1 anos que cuenten con las 

facilidades en in~crés y económlcamence. 



V. ASPEC'J'OS 'l'ECN!COS 

Los uspectos físicos y ecológicos, 

textualmente de Agudelo (1987). 

fueron tomados 

A. Aspectos físicos 

l. Ubicación 

El Bosque, objeto de estudio, está ubicado entre los 

14Q00'1l" y los 14901'49" de latitud norte y entre los 

B7001' 40'' y los 87!!05' 00" de longitud Oeste, Dapartamento 

Francisco Hora:oán, Honduras, Centro América. En cuanto a 

jurisdicción forest.~l el área corresponde a la Región Forestal 

Francisco J1orazán y dentro de éste a la Unidad de Manejo del 

Distrito Central(ANEXO 1) 

2. Lirn i tes 

La ;;:ona limi-r:a <.Ü Norte con la quebrada Agua Amarilla, 

ejidos del Municipio de San Antonio de oriente, Aldea Joya 

Grande y con varios propietarios particulares. Al Bur, con 

terrenos ~jidule~ del Municipio de Ta~umbla, Cerro caculet~pe 

y aldea el Chagllite. Al Este, con tierras de la Escuela 

Agrícola Punameric~na. Al Oeste con el cerro Uyuca y ejidos 

de Tatumblu. (ANEXO 2) 

J. Superficie 

El Bosque en cuestión tiene un área aproximada de 800 Ha. 

Siendo apen~s 50 Ha, la superficie de la Reserva Biológica. 
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4- Altitud 

El área comprende un rango de nl~itud que abarca de~de 

los 900 metros, hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. 

S. Relieve 

El Bosque del uyuca es en realidad una faja angosta de 

forma aproximadamente rectangular, cuyo lado mayor es de unos 

dos kilómetros de longitud y se extiende de Este a Oeste. Po:t:" 

otra par.tc, la CElCi totali.dad de la misma está situada en 

pozición barlovento con respecto a la posición de los vientos 

predominantes. El 461; de lils tierras de esta zona ezhibc 

pendientes inferiores n 27% y el 54% restante tiene pendientes 

que oscilan entre 28 y más de SO%. 

6. clima y humedad 

De acuerdo con la estación cli~atológica del Zamorano, en 

las partes más bajas del Bosque la precipitación promedio 

total anual es de 93B mm.(28 a~os de registro), distribuidos 

apro:-:irnadamente entre el 15 de mayo y el 15 de octubre. Para 

25 anos de registro, la ternpcr~tura media anual es de 23.2QC 

con diferencia de cuatro grados centigrados enLre el mes más 

cálido (muyo) y el mes más frio (enero). La temperatura 

máxima media anual es de 29.2ºC, para un periodo de registro 

de 14 años. La temperatura minima media anual es de l7.5~C. 

Para 10 e<ños de registro, las horns promedio anual de duraci6n 

solar son de 190.7. Ln humedad relativa media anual es de 



69.5 t para 13 afies de registro. El punto de roela promedio 

anual c.s de 17 .Jgc. La velocidad media anual del viento es de 

Km por hora, para años registro. Lo 

evapotranspiración potencial anual es de 1332 mm. 

A medida que se asciende de altura sobre el nivel del mar 

la precipitación aumenta hasta llegar a un ~ximo de más de 

2000 mm anuales en las partes más elevadas del cerro Uyuca, 

aún cubiertas con Bosque latifollado nublado. Registros de 

corta duración, dlsponi bles Escuela Agricola 

Panamericana, indican en 1985 una precipitación anual en el 

Bosque latlfollado4 de 2050 mm. 

como es de esperarse, el incremento en nltura trae 

consigo una reducción de temperatura. Estudios hechos en el 

área senalan que a 1500 m de elevación las temperaturas de los 

termómetros seco y húmedo son respectl\'arnente 21 y l5.7ºC-

mientras que a 2000 m son de 17.5~ y l4.3ºC-

B. Asnoctos ecolóaicos 

1. Ecologia 

Tres ~onas de vida se encuentran en el Bosque del Uyuca: 

Bosque hümedo subtropical(bh S), Bosque húmedo montano bajo(bh 

HBS) y Bosque muy húmedo montano bajo subtropical(bmh 

HBS). (ANEXO S) 

4 Bosque Latifoliado, se denomina al bosque cuyas especies 
dominantes son de hoja ancha, cirnpre verdes. 



Bosque húmedo subtropica1 (bh S). Es la zona de vid<~. que 

ocupa mayor superficie óel Bosque y extiende 

aproximadamente desde los 900 o 1000 metros de elevación hasta 

los 1400 o )500 metron, dependiendo de la exposición, 

topografia de los terrenos. En cunnto a la cobertura for.,.sta] 

es la zona ocupada casi en su totalidad por Pinus oocarpa 

Bosque húmedo montano bajo subtropical (bb HBS) Estn zona 

de vida ocupa una pequeña faja que abarca desde los 1400 o 

1500 metros de altura hasta más o menos los 1700. Es en esta 

zona en donde se concentra el Pinus maximinoi. 

Bosque muy húmedo montano bajo subtropical {bmb l!BS) Esta 

zona de vida se extiende desde los 1700 hasta los 2000 metros 

de nltitud. Es el 5rea ocupada casi CKClusivamente por el 

Bosque latifolindo nublado. 

2. Vegetación 

En las pa:ctes más bl!.j<!s del área, cerca de la cota de los 

900 metros y basta los lSOO metros de nltura, el tipo de 

vegetación prodominantc un Bosquc mb:to COlllpUP.-StO 

principalmente por Pinus oocarpa(ocote) cm asocinci6n con 

Quercus peduncularis var subümosa (roble), Q. oleoides 

(encino), Q. hondurensis(curtidor), Cochlosperum vitifolium 

(berberia), Byrsoyrma crassifolia (nance), Lysiloma soemanii 

(quebrancho), Dodonaea viscosa(malacatillo) y un denso 
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sot.obosque del pas.:a lfiparrhenia rufa(jaragua). Se encuentran 

además en esta zona, sobre su~¡>,los pedregosos, rodales puros de 

Q. aleoidcs (encino) . Rodales casi puros de P. oocarpa se 

hallan dispersos a través do ésta área. 

Entre los 1500 y 1700 me:tcos de elevación la composición 

florística cambia drásticamente. El Pinus ma~iminoi formando 

masas puras o mezclado con otras plantas es la especie 

dominante. Entre los 1400 y los 1550 metros apro>:imadamente 

se encuentra un hibrido natural entre P. oocarpa y P. 

maximinoi. Entre las especies que se entremezclan con P. 

maximinai se pueden mencionar Liquldambar styraciflua 

(liguidambar), Q. peduncu.Iaris (roble), Quercus spp., Clet:hra 

macrophylla(álarno blanco) , Rhus sl:r.iata(Brujo), Lippia 

substrigosa, ¡.Jyrica cerifera(cera vegetal) , Vizmia maxicema 

(achiotillo) En esta f¡¡ja el sotobosque está compuesto en su 

rnayoria por arbuctos pert:anecientes l<~s f<~milias 

PapilionElceae 1 Compasitae y Helastornaceae. 

De l700 hasta los 2000 metros de altitud se encuentran 

rodales casi puros de Pinus maximinoi concentrados en las 

partes más bajas de ésta faja, mientras que en las porciones 

más eleVadas se halla un Bosque latifoliado nublado en estado 

casi pristino. Las siguientes son las especies más comunes de 

éste último; Synardisia venosa (uva), Hedyosmurn mexicanurn 

(piña, palo de agua) 1 Quercus peduncularis(roble), Quercus 

trichodonata, Dendropanax gonatopodus (cuajada), Per.-:ea 

shiedeuna (ilguacate) , I Le.-:- eh iapens is ( limoncillo) , Podocarpus 
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o.Iei.Colius (chile¡;¡, 

(cnnastill6n, panza 

ciprés do 

de mono) 

montaf\a), A.lsophila calvinii 

Ilex williamsi, Olmediel.la 

betschlericna (manzote, naranjo de monte), Gaultberia 

odoruta (matapalo) , Bafe.ria guatamnlensis 1 Cit:hraroxyl u m 

caudatum, Oroonopan<lx xalapensis(flor de olote), Para:thensis 

vulgata, Persea 

helicteri.falia, 

americana var. nubigena(aguacate) ,Pboebe 

Phyllonoma laticuspis, Trophis ahorizant:ha, 

Inga nub.igena, Carpinus caroliniana var.tropicalis(rnora, oreja 

de mula), Cleyra theaoides {lirnoncillo), Cornus disci.flora y 

Lippia substrigosll. (ANEXO 4) 

C. caracteristicas generala.:; de la R9S"-rva Biológica del 

"Cerro Uyuca" 

1. Extensión 

E.l núcleo de la reserva que o:orresponde a la zona de 

recarga o de formación de acuíferas, tiene su limite inferior 

en la cota de los 1,700 msnm, y se extiende hasta los 2,000 

msnm, cubriendo un área aproximada de 234 ha. El área en su 

t:otalidad corresponde al bosque muy hÜl11edo montano bajo 

subtropical (bmh MBS). 

La Zona de Arnor<:igUamiento, se dee;pliega desde 1,400 msnm 

hasta 1, 700 msnm, con una superficie de 904 ha. En términos 

ecológicos, comprende porciones del bosque muy húmedo y de 

bosque húmedo montano bajo sub-.:ro¡ücal (brnh HBS y bh NBS). 
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2. Estado real del recurso vegetal 

El deterioro qul! sufrió el nú.cleo de la reserva en el 

pasado con agricul"Cura migra-.::oria, redujo considerablemente el 

bo~que nublado latifoliado en estado maduro a una extensión 

actual de 50 ha. El resto del área se encuentra cubierta de 

vegetación 

secundaria. 

na1:ural diferentes etapan de 

El área ecológicamente es muy frágil. 

sucesión 

En la Zona de AmortigUamiento, la cubierta vegetal está 

constituida basicamen-.::e por rodales de P. maximinoi, en menor 

proporción P. oocarpa, y un híbrido entre ambos. Esta parte 

del cerro se encuentra en excelentes condiciones. 

[L Aspectos generales del proyecto 

L Condiciones previas a la realización del Proyecto 

El Prayucto de 'l'urismo Ecológico ha sido formulado dentro 

d02l conte>~to de la EAP, la ¡~.plicación de &ste, por lo tanto, 

se restringe a la legislación actual de funcionamiento. 

Las condiciones deseableS para la renlización de giras 

ecológicas son las ~iguien-ces' 

a. Determinación de la capacidad de carga 

Es impresindible determinar de una manera cientifica la 

capacidad de carga de la Reserva Biológica pues se corre el 

grave riesgo de causar daños irreparables al ecosistema. 

ActUalmente no existe ningún estudio o legislación escrita a 



tiene aproximadamente 1~ m2. Consta de tres cuartos el más 

pequeño de J.5 rnZ podria ser destinado para la vivienda del 

guia, el cuarto m5.s grande o lo que es 1 a sala, de 5. 5 m2 

podria ser el lugar de descanso de los visitantes en el caso 

de mal tiempo o para su merienda. Alli podria colocarse un 

estante con la información existente sobre la Reservu, a 

disposición de los visitantes¡ Un mapa completo de la Reserva 

con la ubicación de los senderos y mapns individuales de cada 

uno de los senderos; Dentro de la sala podria disponer de un 

bebedero de agua purificada. Finalmente estti el cuarto de 

buño con una superficie de 2.5 m2 que podria habj litar::;e para 

el uso de=. los visitantes. (ANEXO 8) 

d. !1atO!Ciales informativos 

Dentro de los materiales informativos inpre~cindibles, se 

encuentra un trifolio con la información básica sobre la 

Reserva Biológica, un resumen da la historia de la misma y 

mapas de ubicación para los visitantes. 

2. Girns Piloto 

Para de~erminar el producto final se realizaron gir:as

pilo"Co dirigidas a dos tipos de audiencias; la primera fue un 

grupo mixto de 10 estudiantes de primer ingreso del programa 

de agrónomo de la EAP, cuyas edade~ fluctüan entre 16 y 20 

años; la segunda audiencia, fue también un grupo mixto de 10 

personas del personal administrativo de la EAP, el rango de 



edades eotá entre 24 y 40 años. Las giras-piloto sirvieron 

como coyuntura en la formulación da las giras ecol6gic<l», las 

evaluaciones realizadas durante ellas permitieron perfeccionar 

el producto realzando los puntos favorables y enmendando los 

defectos. Las giras-piloto se realizaron entre IDayo y agosto 

de 1992 y ambas tuvieron iguales caractecisticas. A 

continuación se presenta un bosquejo de las mismas. 

GIRAS ECOLOGTCP..S (Gira-piloto} 

Objetivos; 

El objetivo principal de esta gil:a es evaluar el 

contenido, la metodología, los sitios o estaciones, los costos 

y el grado de aceptación que puede tener una gira ecológica r.m 

la EAP. Condicionalmente, se busca lograr que la audiencia 

adquiera conocimientos sobre el manejo de una reserva 

biológica y fomentar la conciencia de mantener y proteger los 

recursos naturales. 

7:00 

7;JO 

Itinrario 

Reunión en las inotalacicnes del Departamento de 
Dczarrollo Rural, prczentación individual y primer 
juego recreativo pnra lograr confian;:a, tanto entre 
los participantes, como con relación a los 
instructores. 

Prueba escrita sobre los conocimientos que tienen 
los participantes acerca del tema, ecoturismo, 
recursos naturales y desarrollo sostenible. 
Entre'J" de archivadores con toda la información, 
incluye 
* Historin del Uyuca, recolección de Agudelo 
* l1apas de cluse da manejo y cnrta de rodales 
* Regulaciones para la entrar a la reserva 

biológica 



7:45 

9:15 

9:35 

10:15 

10:50 

11: 15 

l1:30 

12:00 

Salida del PDR. 

Primera parada en el "Hojón Las t1initas" 1 charla a 
cargo de llelson Villtttoro, para resaltar las 
e~pecies indicndoraz del si~io y el manejo que se 
dn, en el lugar . 

.Segunda parada en el "Rodal S<!!rnillero11 , charla a 
cargo de Helson Vill atoro sobre el manejo el rodal 
y las czpacies para reforestación del cerro. 

Tercera perada antes de entrar 
biológica, charla a cargo de N el son 
los bosques nublados de altura y su 
hidrológico. 

en la reserva 
Villatoro sobre 
rol en el ciclo 

Llegada al bosque nublado del Uyuca. 
Charla de generalidades del cerro a cargo de Nelson 
Villatoro. 
~ Reglas de comportamiento. 
* r1apas guJ:as de ln rcnerva. 
Mostrar las especies frutales, y las 
investigaciones que se estan realizando. 

Visita al primer camino, se ~ornar~ la parte donde 
está la colección de agua, charla sobre la 
importancia del agua a cargo de Nelson Vil.latoro. 

Regreso al punto d~ partida en la casa del sereno 
de la reserva biológica. Refrigerio y charla sobre 
el ecoturismo, el desarrollo sostenible y lo que 
implica la gira, a cargo de Lisette Wende. 

Visito1 al último sendero, con un juego recreativo 
para de-::erminar los cambio:;; de actitud frente al 
problema mcdioambi~ntal. 

Regreso a la EAP 

Prueba 
Charla 

escrita igual a la primera 
abierta , evaluación de 

recomcmdaciones. 

que 
lo 

Refrigerio y último juego recreacional. 

se tomó. 
gira y 

Los resultados que se desprenden de las evaluaciones 

rea1izadas durante J;:,s giras pueden dividirse en tres grupos, 



)a evaluación del producto, la eva.luación dlt- los conocimientos 

adquiridos durante ln gira y un sondeo de precios. 

Las figuras 11, 12 y 13 que se presentan a continuación 

son los resultados de las evaluaciones del producto. 

La categorización de la evaluación fue la siguiente: 

1) La Orgunización, como se mucE:tra en la figura 11, 

califica la logistica que incluye la alii•entación, el 

cransporte, la duración y la atención. 

Figura 11: Proyecto de Giras Ecológicas 
Gráfica de evaluación de la Organización 

EVALUACION TOTJ\L 
OP.C:.U>!ZAL10N 

,. 

La anterior figura, grntica la evaluación de la parte 

organizativa, la calificación general se encuentra entre 

excalente y muy bueno, se puede considerar que la gira está 

bión estructurada, la puntuación más baja corresponde 
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básicamente al tiempo do duración y a la alim.,nt:l!ción, cm ese 

orden. 

2) El componente técnico de la gira indica el grado de 

entendimiento y cobertura de la temática. 

3) Los sitios a estaciones visitados, en ellon se evalúa si 

éstos concuerdan con las expectativas de cada uno de los 

participantes. 

4) La recreación, se evalúa en que medida la recrelación 

cumplió con el objetivo de disminuir las tensiones y 

facilitar el aprendizaje. 

5) Los materit~les, aquí se desea saber si se les proporcionó 

el material adecuado 

6) El contenido, se evalúa si fue interesante y si abarcó 

todas las expectativas sobre una gira ecológica. 

Los resultados de cada encuesta son tabulados y se saca 

en cada categorla un promedio para cada gira, veaze figuras ~2 

y 13. Cabe recalcar que para ambaz giras se utilizó la misma 

encuesta. Los resultados son bastante oprnistas pues menos del 

5l representan disconformidad con lo.s giras, es más, el 90% de 

las persono.s calificaron las giras entre exelente y muy bueno. 



Figuras 12 y 13 ' Proyecto 
Evaluaciones 

de Giras 

o 
e 
e 

' ' ' ¡ 
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"' " " " " " " " • 
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de giras l y 2 

EVALUAC!ON GIRA 1 
!O!Al 

EVALUACIONES GIRA 2 
"''r-------IOTAl 

Ecológicas 

En cuanto a las recomendaciones c¡ue se dieron en esta 

fase eval_u,.tiva, la rnayoríil coincidieron en extender el tiempo 

y dar cabida en el itinerario a un espilcio de libertad 

silencio y soledad dentro de l" reserva, para disfrutar del 

todo la naturaleza. Por o-.::ro lildo, las charl11s impartidas 

u-.::ilizaban término& demasiado técnicos para el nivel de 



" 
entendimiento en ambas giras. En cuanto a la alimentación se 

propone comida de fácil mnnejo y rápida digestión. Se sugirió 

también dentro de la propaganda, recomendar el tipo de ropa 

que se debe usar para la ocasión. 

~iras ecológicas y educación arnbi~ntal 

GIRAS ECOLOGICAS 

El turismo ecológico dentro de las EAP, se traduce en 

estas giras ecológicas, el producto esta dirigido a personas 

que pudieran tener cierta i nclinaci6n por el tema de 1 os 

recursos naturales, y que tengan disponibilidad u 

oportunidad de llcgac a la EAP. Las giras se ofrecen durante 

los fines de sern<:~na, can hora de salida fij<l y una duración de 

5 a 6 horas. 

El objetivo de las giras es mostrar la biodiversidnd, los 

efectos de plagas y enfermedades en lo::; ecosistemas forestales 

naturales, los d.1ños provocados por acción humana a través de 

incendias forestales, técnicas de manejo tanto en bosques de 

producción corno en áreas protegidas. Para tal efecto se 

utilizar5n 4 estaciones basicas: 



Estación J. '' Hojón las Binit11s" 

En los terrenos aledaños a la estación se pueden apreciar 

rodales naturaleS de Pinus oocarpa, fuertemente influenciados 

por rnadereos anteriores e incendios forestales periódicos. El 

bosque es casi puro debido a una eliminación parcial de sus 

especies asociadas, roblc!l y encinos(Quercus 

principalmente. Casi todo el bosque de Pinus oocarpa esta 

enclavado en el bosque hdrnedo subtropical (bh S) . Entre las 

especies animales asociadas con este tipo de ecosistema, se 

encuentra el venado cola blanca (Odocoileus virginianus). 

Vale destacar que los bosques naturales de Pinus oocarpa con 

rarns excepciones son puros, son más bién una mezcla de varias 

especies de Quercus(robles, encinos) quebrachos (LysilomP 

spp. ) , llanee (Byrsonina crass j folia) palma suyate(P.:Jurotis 

c;ooki) y otras especies más en donde el pino es, de hecho, la 

especie dominante. 

Las r-eflexiones que se presentan en esta estación son 

sobre la importancia del manejo que se debe dar a un Bosque 

de produccións Y la educación ambientalista que se debe dar 

a la gente que vive en esta zona. 

5 Bosque de producción se denomina al bosque o a la parte de 
6ste que se le da un manejo con fines de explotación de madera. En 
este caso en particular, el bosque de produción constituye parte de 
la zona de amortiguamiento. 
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Estación 2. " V<::tllc Encantado" 

El nombre que recibe el área, obedece u la cantidad y 

calidad de madera que exü::tla en este pequeño nltiplano, antes 

de 1979. El li.rea está enclavsda en la zona de amortiguamiento 

de l<l Reserva Biológica del cerro Uyuca, a una altitud de 

1,500 msnrn. Se puede apreciar en el área, hibridos naturales 

entre Pinus oocarpa y Pinus maximinoi. Conforme se incrementa 

la altura a a 

características 

puede observar 

de los suelos 

un me_joramiento de 

(mayor profundidad y 

rneteorizaci6n del materiol parental) 

el incremento en la humednd. 

Es notable, también , 

Gran parte del Valla Encuntado, pertenece al bosque 

húrnedo montuno bajo subtropical (bh MBS) y tal CDlDO ocurre con 

los bosques de Pinus oocarpa los pinares del Valle Encantado 

son mezclados, además de las especies asociildas con el P. 

oocarpa, cominza a aparecer liquidambar(L.iquidambar 

st:yracifl.ua), indio pelado(Arbut:us xalapansis) y álilmo 

blanco(Chletra macrophylla). 8ste en el hEibitat apropiado 

para el venildo cola blanco. También se encuentra el rey de 

los zapes, onzas(felinos grandes), muchas serpientes y varias 

especies de aves. 

Este es un paraje o sitio muy apropiado para observar la 

abrupta topografia que domina la parte alta del cerro Uyuca y 

la vista pilnorámica al valle de Yeguare. 

Las reflexiones que se hacen son a cerca de la 

deforest:.ación que ocurre en la carcani<>. de lils poblaciones, el 



rol de la EAP en estos asentamientos, los pro, los contra y la 

repercución al medio ambiente. 

E.:Jtaci6n 3. " Rodal Semillero" 

El objetivo de esta estación consiste principalmente en 

resaltar la importancia de un Rodal Semiller.oó para el manejo 

sostenido del área y mostr.ar la zona de transici6n entre 

ecosistemas forestales. 

El área deonde se ubica éste rodal se encuentra en la 

porción baja del núclao de la Reservn Biológica, por tanto 

correEJponde al bosque muy húmedo montano bajo subtropical(bmh-

MUS), con m!s de Z,OOOmm de precipitación media anual. 

La masa forestal está constituida básicamente por Pinus 

ma:dminoi aunque se entrmnezclan algunos individuos de Pinus 

oo~arpa, formando híbridos naturales. El rodal parece puro 

pero esto se debe a ln manipulación del mismo, mBdiante raleas 

de individuos de pino y e.liminaci6n parcial de robles y 

encinos (Qucrcus spp.). 

En e.sta zona los suelos son profundos, bien drenndos y de 

nlta fertilidad, con adecuada precipitción durante casi todc 

el año. Por el 1 o, éstos suelos son preferidos para la 

producción de frutales de altura, hortalizas, papa, flores y 

6 Rodnl Semillero. Es una porción de bosque seleccionada por 
sus caracteristicas fanotipicas superiores de Jos é.rboles porta 
granos, con el propósito de producir semilla par<l estudios más 
avanzados de genética forestal. 



c:ambien par" c¡:-ianr.<:t de ganado de leche. Tal tendencia en el 

uso de la tierra, cs~á provocando la desaparición del Pinus 

mllximinoi no sólo en Honduras sino también en todo Centro 

Ame.rica. 

Es un área que debe manejarse con sumo cuidado en vista 

de que consti tu~·e una zona de recarga de agua. Dos aspectos 

inquietan en el rodal: El tamaño de los árboles, que alcanzan 

una altura de casi 50 metros y el alto grado de epifitismo en 

SUG troncos y ram.~s (bromelias y orquideas), principalmente. 

Las reflexiones que se hacen en esta estación implica la 

importancia de conservar un lugar dentro del bosque con 

ejemplares representac:ivos para lograr establecer un rodal 

semillero, luego Gobre el uso de la tierra y las especies en 

extinción y por último del interesante paraje que representa 

el epifitismo de las especies. 

Estación 4 "Bosque Latifoliado Nublado" 

El objetivo principal de la cuarta estación es mostrar la 

biodivcrsidad que se encuentra en un Bosque Latifoliado 

Jlublado del piso montano bajo y reconocer lo que implica el 

manejo de una Reserva Biológica. 

La cuar:1:a parada se hace untes de entrar a 

Biológica, a una altitud aproximada de 1750 

la Reserva 

rnsnm, la 

vegetación es netamente Bosque Latifoliado. La charla que se 
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d~ nqui es sobre la importancia da los Bosque~ nublados en el 

cic1o hidrológico, el proce~o de producción de agua del cerro 

y su importancia para la EAP. 

Las reflexion~s qua se hacen, son sobre la conservación 

de los Bosques l!Ublados. Dentro de la costitución de las 

Reservas Biológicas en el articulo 2424 1 se dice que un Bosque 

llublado puede considerarse corno Reserv;:, Biológica a partir de 

una altitud de 1800 m. este punto presenta una contrariedad 

puesto que existen Bosque Nublados dentro de Honduras que 

están a menor altitud y que no se le da la protección debida, 

éste pues constituye un tema de reflexión. otro punto 

importante es el manejo que 

importancia en el ciclo 

se debe dar a estas zonas, cuya 

hidrológico es vital para el 

abasteclmien~o de agua de lnriltración. 

Una vez en la Reserva se len da una charla introductoria 

de la formací_ón del Bosque lfublndo, el manejo que se le ha 

dudo, se habla de las especies de fauna y flora más comunes de 

ln Reo;erva y sus caructerlsticas. Se da una gira por el 

huerto de frutales de alturu y los experimentos hortícolas que 

existe en la Reserva. 

Se muestran también espacien como el ciprés de montaña 

(Podocarpus oleifolius), los aguacates silvestres(Persea 

americana) ,los árboles gigantes de roble(Quercus spp.), que 

son especies en peligro de extinción, Alsophylla Slllvin.ii, 



" 
helecho arborecente, que es una de las especies vegetales más 

antigüas se cree que pertenece a la Era Terciaria, y que hoy 

esta en peligro de e~tinción. 

Se visita el prlmer sendero, llamado también el sendero 

de los Persea, que llega hasta la fuente recolectora de agua, 

en esa parte ocurre la anidación de los Quetzales (Pharomacus 

mocino), este sitio es de muy limitado acceso, precisamente 

por ser el lugar preferido por éstas aves. Es importante 

mencionar que el peligro de extinción en que se encuentra el 

Quetzal no es debido a la caza irrestricta sino por 

destrucción de su habitat. 

silvestres(Penelope sp.), 

También se encuentran gallinas 

armadillos, erizos, sorzal de 

montaña, guatusa y tepescuintle, incluso el ven~>do llega hasta 

esta "1 tura. 

Se visita el segundo sendero que llega al mirador, 

denominsdo el Sendero de los Quercus, es la parte más alta 

donde se tiene una vista panorámica del Valle del Yeguare. La 

charla que se da alli es sobre el ecoturismo, la importancia 

de éste y de preservar las especies; la definición de 

desarrollo sostenible y la posición en la que se encuentra 

cada uno de los p<>rticipantes :Frente al problem<> 

medioambiental. 



f..ns refle>:ionP.S que se hacen aquí, deternlinan lu po:;;ici6n 

que adopta cada un de los individuo::; frente al problema 

rnediombien~al actual. 

Duranté! toda la gira y en cada una de sus etapas se 

reali¡:an diversos juegos recreacionales que tienen que ve.r con 

los tópicos de las charlas que dieron. 

•r;:,nto al inicio como al final de las giras se realizan 

evaluacionen escritas sobre los conocimientos que tienen :::obre 

los diferentes temas eco16gicos que encierran las giras y las 

propias e.xpectativas. Se hace una comparación para evaluar 

los conocimientos que adquirieron en la girn, para medir el 

grado de aceptación y analizar l.<J.s recomendaciones que pueda 

aportar cada uno de los participante:;;. 

GIRAS DE EDUCACION 11EDlOAHBIENTAL7 

Como nlternativa o como Un variación del producto se 

ofrecen giras ecológicas dirgidas exclusivamente a la 

educ!lción ambiental con niños de edad escolar, preferiblemente 

de edndes entre los ll y los 15 años, en primer lugar porque 

el aprendizaje adquirido durante l.<J.s giras sirve como 

complemento a las ma~erins que se lleva en colegio y también 

porqur; a esa edad, el espiritu a•renturero c/l.racteristico puede 

7 Giras de educación 
propuesto. del autor, il groso 
r<::alizadns. 

medioambiental, constituyen una 
modo y sin <>l respaldo de pruebas 
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incentivar el gusto de permanecer, disfrutar y proteger las 

zonas naturnl es. Para ellos se ha progrurnado seguir con el 

mismo patrón de la~ giras turisticas pero el paquete incluye 

los costos de recoger y llevar a los nif10s hasta Tegucigalpa. 

Otra variación es que el paquete que se ofrece incluye 

cuatro giras. Cada gira propone un tópico distinto y éste 

terna as al que va dirigida la gira. las evaiuaciones 

respectivas. 

Estas giras son plani(icadas con la participación activa 

de los colegios o escuelas con las que se trnbaja. Consiste 

en cuatro giras cortas con diferentes tomas. La primera gira 

tiene corno objetivo principal el de cubrir el terna del agun, 

la segunda trata sobre el fuego, la tercera sobre el aire y la 

cuar~a sobre lo relacionado a la tierra. 

GIRA 1 "EL agua'' 

Esta gira tiene como objetivo principal el de mostrar la 

importancia del agua y el rol que juegan los Sosque Nublados 

en el ciclo hidrol6gico de agua de infiltración. 

Se da una charla previa del uso del agun, de donde viene 

para que se utilizn y a donde va. Se hace una gira a la 

ReserVi! Biológica, donde ce explica c6rno se obtiene el agua de 

los BOsques Nublados. I.uego se hace una gira corta por el 

campus para que los niños puedan ver lo esencial que es el 
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agu<:t para la flora y fauna, para la vida cotidiana del hombre 

y para la aliment8ción de éste. 

Luego se realizan juegos recreacionales a·manera de evsluar lo 

aprcndidn. 

Las rerlexiones que se hacen en c~ta gira cuetionan que 

es lo que cada individuo hace para conservar éste recurso y de 

las maneras que se podrian utilizar para ello. 

Gira 2 " El Fuego" 

E1 objativo de esta gira es el de concientizar. a los 

niños del peligro del fuego y mostrarles los usos apropiados 

de este recurso. 

Se da una charla sobre la importancia que constituye el 

fuego para la hurnanidnd y los perjuicios que trae una mala 

ut:llización. se les da una gira por J.a zona de 

amortiguamiento del cerro Uyuca para mostrarles el dafio que 

producen l.o.s quemas no controlad,1S y r:;e les explica el uso del 

fuego como parte del manejo forestaL De regreso a la escuela 

se les da una charla de primeros auxilios y del comportamiento 

que deben tener en situaciones de peligro de incendiar:;. Como 

complemento se hacen juegos recrcacionales con simul~cros de 

incendios. 

Las reflexiones que se hacen se acentúan en la parte de 

prevención de incendios forestales y el comportamiento que se 

debe tener frente a ecta situaciones. 
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Gira 3 ''El aire" 

El objetivo de es;:a qira es concientizar a los niños 

sobre la contaminación ambiental y el importante rol que 

juegan las zona~ verdes en el ciclo del aire. 

se les da unn charla sobre el ciclo del aire, 

oxplicdndoles de donde viene el oxigeno y la participación de 

las plantas en el aprovisionamiento de i'iste. En una gira por 

el campus se muestra el cuidado que se tiene que dar a los 

árboles, como práctica se hace sembral:" un i'irbol a cada persona 

en la zona de invernadero y se e>:plica las condiciones de 

diseminación de semilla, el proceso de recolección de ella y 

su comportamieno:o durant:e las primeras etapas de crecimient:o. 

se da una gira por el basurero principal de la EAP y se habla 

de la impoctancia de reciclar la basur-a par-a evitar la 

com:aminación ambientaL Se hace un ejercicio de recolección 

de ideas para reciclar la basura en ~a casa. 

Las reflexiones que se hacen en esta gira se acentúan en 

la contaminación ambiental, cau~as y consecuencias. 

Gira 4 " Ln tierra" 

el objetivo de ewta gira es lograr una concientización de 

los nii':ios J:"especto a la importancia del correcto llSO de la 

tierra, de los problemns de erosión, lixiviación de 

nutrimento~ y manejo. 
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Para empezar con la gira se da una breve introducción 

sobre los conceptos de. uso de la tierra, erosión y otros 

problemas que se presentan alrededor de este tema. Comienza 

la gira por las instalaciones de la EAP: Zonas uno, dos y 

<:rl!s, Cultivos horticolas; Las ve_gas y Colindres, cultivos 

agronómicos intem;ivos; y Zootecnia. Luego se da una vuelta 

por Las Maderas 1 zona marginal con problemas de erosión y 

det'orestaci6n. Finalmente se trata de bUscar alternativas, 

con la participación de todos. De regreso a la EAP, se hace 

una seri"' de juegos recreativos con contenidos sobre los temas 

que se mencionaron durante las cuatro giras, y evaluaciones 

generales y personales. 

Las reflexiones que se hacen en esta gira van en torno al 

uso apropiado de la tierra, 

área de siembra, control 

conceptos de productividad por 

de la erosión y el problema 

complementario de erosión y deforestación. Se buscl't lograr 

que cada persona siembre por lo menos un árbol en su vida. 

Las evaluaciones finales se hacen en conjunto con la 

institUción educ<:~cional y los padres de familia de los 

participantes. De esta manera se podrá medir la repercusión 

do las giras ambientnles en la formttción del n~no. Co.be 

dcztacar que para el efecto positivo y permanente de la 

educación se debe tratar de mantener al muchacho en 

actividades similares o que tengan que ver con la formación de 

una conciencia naturalista. 
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VI. ORGANIZACIOtl 

Bl proyecto de glcas ecológicas se proyectu dentro de la 

estructura organizat:iva del Departamento de Recursos Jlaturales 

y Conservación Biológica de la Escuela Agrlcola Panamericana 

como un eslabón independiente que representarla la sección de 

Eco-.::urlsmo. El organigramLI tentativo de funcionamiento se 

detalla en la figura 14. 

Figura 14 : Proyecto de 
Organigrama 
Ecoturismo 
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El Departamento de Recursos Naturales y Conservación 

Biológica está dirigido por el jefe del departamento, con la 

asesori¡¡ de un jefe asistente. Dentro de este departamento se 

pretende evadir la divisiones en secciones, pero para fines 

pt"ácticos so hace una separación de responsabilidades. El 

Cuerpo de Soporto con un encargado y un asistenta, trabaja en 

la parte de protección, producción y manejo del cerro Uyuca, 

todos los trabajadores est.!in bajo la jurisdicción de esta 

sección. Con la cuenta a::lignada se cubren los gasto~> de 

sueldos de los trabajadores (permanentes y temporales), los 

costos de transporte, materiales que se utilizan en la 

constrUcción y mantenimiento de las c<:trrcteras y todos los 

costos de producción. Por otro lado se encuentra la parte 

académica donde se encuentra todo el personal encurgudo de la 

in¡;trucción académica del programa de ingeniero agrónomo en la 

especialidad de Recursos Naturales; Manejo Forestal, vida 

Silvestre, Manejo Forestal, 1-lanejo de cuencas Hidrográficas. 

Bajo 111. misma sección están los alumnos del programa y los 

instructores. 

una vez establecido el proyecto, e;-;istiria un eslrtbón más 

que seria la sección de l!cotur.ismo, con una persona del 

personal docente como encargada y un asistente. Dentro de los 

asesorllmientos de la parte técnica se hacen las siguientes 

proposiciones: Un encargado de las charlas té.cnlc<os y de 

orientación de ln parte de manejo de la Reserva Biológica. Un 

encarga<.lo para la aylltla t6onica t.!n la parte taxonómica de la 
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gira. Una persona encargada de 1~ recreación de los 

vi~itantes durante la gira. Un encargado de la evaluación de 

laz giras. 

El cuadro 11, resume el marco organizacional propuesto en 

esta tesis. Los costos de inversión para los primeros años 

serian cubiertos por una cuenta asignada al proyecto por el 

Departamem:o de Recursos Jlaturales y Conservación Biol6glc<1. 

Una vez en marcha el proyecto se pretende mtmtenor electa 

independencia económica. 

Toda actividad en las inmediaciones de la Reserva 

Biológica Cerro Uyuca, debe contar con la aprobación de los 

encargados del manejo del Cerro uyuca, si se tratase de 

actividad curistica, la sección de ecoturisrno es la encargada 

de coordina~: las giras y programar la visit¡¡. La estad1a y 

alimentación estar/in a cargo de la sección sólamentc en el 

caso de que el propósito de la visita sea exclusivarnen~e con 

t"ines eco~uristicos. 
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Cuadro 11; Proyecto de Turismo Ecologico 
Marco Funcion·l " 

ENCARGADO FUNCIONES 

DEPTO.RRNU 

JEFE DE DEPARTAMENTO Dirección, coordinación, asesoramiento 

PERSONAL DOCENTE Personal encargado do " instrucción 
académica dd PIA. Asesoramiento on 
la o giras ecológicas. 

ALU!1/10S J INSTRUCTORES Alumnos del Programa de Ingeniero en 
la rama de Recursos Naturales, alumnos 
del Programa de Eso::udio-Trahnjo e 
instructores de loa módulos do 
enseñanza práctica. 

CUERPO CE SOPORTE Protección, producción y manejo del 
cerro Uyuca. Encargado dd maneja de 
los trabajadores. 

GIRAS ECOLOGICAS 

COORDlf/ADOR Encargado de programar la a giras, 
coordinar la participac.l.ón do todos 
sus componentes, 

APOYO LOGTSTICO lüimentación de loa participontcs, ae 
tratará directamente con el encargado 
del comedor de la EAP. La 
disoposición del vehiculo rentado, con 
el eDR y con el Centro Kellog' s en al 
caso de tratarse da paquetes 
t:uriscicos o on ol caso de tratarse de 
participantes da cursos impartidos an 
la EAC 

ASESORAMIENTOS 

REcREACiüN Encargado de la recreación 
participa ti vn da los YÜ:itantes 
durante la gira. 

CHARLAS Encnrgado de las charlas técnicas y do 
orientación respecto al manejo del 
cerro Uyuca. 

EVALUACION Encnrgado de la formulación y 
evaluación de cada uno do loa 
participantes. 

Tl'.XONOMIA Apoyo intelectual sobre taxonomía. 



VII. ESTUDIO LEGAL 

A. Asp...,ctos r.egales 

1. De las Greas pro~egidas de Honduras 

Honduras cuenta actualmente con 103 hectáreas de zonas 

protegidas (56 legalmente establecidas y 47 propuestas). Sólo 

el decreto 87-87 creó 37 áreas protegidas, entre Parques 

llacionales, Refugios de Vida Silvestre y Reservas Biológicas. 

Mediante el decreto No. 7~-91 del lS de Julio de 1.991, la 

Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) asume 

las responsabilidades de protección y manejo del Sistema 

Nacional de Areas Protegidas de Honduras (SINAPH). La 

COHDEFOR crea entonces, para tal efecto, el Departamento de 

Areas Protegidas y Vida Silvestre (DA?VS) 

La COHDEFOR a través de su Di\PVS desarrolló recientemente 

los términos de referencía para iniciar un proceso de 

planificación cstratégíca para el SINAPH. 

Cuadro 12; 

Decreto # 

'"' 

74-91 

Proyecto 
Aspectos 
Hondur<:J.s 

Fecha 

10-01-74 

lB-07-91 

de Giras 
Legales 

Ecológicas. 
de Areas 

Resumen 
Protegidas 

Detalle 

Creación de " Corporación 
Hondureña de Desarrollo Forestal 
( COHDEFOR) , corno ente rector de 
lo politica forestal estatal 

COHDEPOR " través do "" Departamento de Areas Protegidas 
y Vida Sílvestre (DAPVS) asume la 
responsabilidnd de protección y 
manejo del Sistelila l1acional de 
1\reas Protegidas do Honduras 



Ptlra el casa concreto de recreación y turi~mo, existe un 

reglamento dentro de los términos de referencia, el que debe 

aplicarse pura cada área protegida en particular, En términos 

generales, el reglamento indica que debe disenarse un plan de 

manejo en el que se consideren aspectos relacionados con 

infraestructura, investigación, visitas y capacidad de carg!l. 

Según el reglamento, la recrención y el turismo comercial es 

permisible en las áreas protegidas, !:iernpre y cuando se 

obt:eng<:J. una licencia anual de funcionamiento ante el Instituto 

Hondureño de Turismo (IHT) y la Administración Forestal del 

Estado (.'>.l·'B) . 

Para mayores detnllcs sobre el particular, consultar con 

el documento para discusión do la Administración Forestal del 

Eztado, Departamen-.::o de Areus Protegidas y Vida Silvestre, 

Proyecto de Asistencia Técnica (AID-PASEO PANTERA) 

2. De la Reserva Biológica del "Cerro Uyuca" 

El Acuerdo Presidencial No.1.348, del 10 de octubre de 

1984, crea l11 R"'serva Biológica del "Cerco Uyuca". El decreto 

No.21.1-85, del 12 de noviembre de 1985 1 legaliza el Acuerdo 

Presidencial. 

El Decreto Ley No. 103, del lO de enero de 1974 crea la 

Corporación Hondureña d<t Desilrrollo Forestal, como ente rector 

de la politica forestal estataL La COHDEFOR estaba invcztida 

de potestad para firmar convenios con personas naturalcn o 

jurldicas, para el manejo de áreas forestales. Por ello, el 
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5 ds mayo de 1986 la EAP y la COHDEFOR firman un convenio de 

cooperación cécnica, a travé~ de la cual la corporación cedo 

el manejo de la ¡:-escrv<t a perpetuidad, siempre y cuando la 

Escuela permanazca en el pais rcconoclUa por el estada de 

Honduras como una institución internacional, de educación e 

investigación agrícola, sin fines de lucro. 

En mayo de 1992, r<l Decreto llo.JJ-92 1 sobre la Ley de 

Modernización y Desarrollo .~.gricola de Honduras, determina una 

nueva posición paril la COHDEFOR en lo que respecta a la 

administración del recurso forcf;tal- Por tanto, el anterior 

convenio carece de validez en estos momentos. 

A la fecha, se procede a la el¡¡boración do un nuevo 

conve-nio, el que posiblemente entre en vigenci!< entre los 

meses de oc~ubre y noviembre del año P.n curso. 

En la actualidud, el manejo de la reserva recue sobre la 

coordinación fores'Cal del Departamento de Recursos Naturulcs 

y Conservación Biológica. A pes<~r que todavia no existen 

politicas definitivas sobre el uso de la reserva para fines 

turisticos y recreativos, el área se continúa utilizando de 

manera consl!rvadora para propósitos de investigación, docencia 

y educación ambiental. El turismo se tiene bajo veda o se 

ejecuta de manera en extremo controlada. 



AQRectos Económicos 

Dentro de estos aspectos so mencionan las reguiaciones ~ 

las que estli somet:ido el proyecto por formar pnrte de una 

institución como la 8AP, en cuanto a los préstamos y la 

exoneración do impuestos. 

La Escuela Agricola Panamericana, por medio del decreto 

494-87, emitido el 29 de noviembre de 1987 es exonerada de 

pago de derechos arancelarios, incluyendo los decretos 54, 58, 

85 y 84, de la renta, de ven~n y de consumo. 

En lo que concierne al financiamiento del proyecto, cada 

año en al mes de agosto se presenta un presupuesto detallado 

por departamento, la dirección y la gerencia financiera son 

los evaluadores de presupuestos y deter-minu.n el dinero que 

corresponderá a cada Departamento. Si se presentara el caso 

de requerir financiamiento ¡Jara un proyecto que no se 

ccntample dontrc dc.l prasupU<H>to anual, la dirocoión y la 

gerencia. financiera evaluarán lo propuesta y buscarán el 

financiamiento requcr ido en el caso de acr:l!ptarse l.o. propuesta. 

En el caso de existir donaciones dirigidas a un sector en 

especifico, se destinará el dinero donado según la 

presupuestación anual del sector. 



VI:u. CUANTIFICACIOU DE LAS 'n!.RIABLES TEC!,ICAS 

ó. Inversiones del Provec~o 

Previo c.l estnblccimiento del proyecto, se deben realizar 

inversiones para acondicionar la zona para el movimiento 

turístico. 

Se ha establecido un programa de inversiones (N<EXO 16) 

en el gue se proponen 4 planes para la estructuración del 

proyecto, cada uno de los planes se diferencia del otro por su 

alcance tan~o en inversiones como en ingrasos, es así, que se 

ha decidido realizar las siguientes proposiciones: Plan A o 

denominado plan de mínima inversión, Plan B o pl<l.n de 

inversiones en senderos, Plan C o plan de alta inversión y 

Plan D que ~ambién es un plan de ¡:¡ l ta inversión pero las 

inversiones no se concentran al inicio del proyecto, estl\n 

programadas en un lapso mayor de tiempo. 

l. Pla.r! A 

El Plan A o plan de mlnim11 invernión, comprende las 

inversiones imprescindibles para dar cornien2o con el proyecto. 

Es a.:í como el entrenamiento del yu'ia, la señali<:aci6n de 

los senderos, la aplicaoión de un sistema de reciclaje de 

basur<:t, incluyendo los basureros y la r¿dición de los folletos 

de información y propaganda, constituyen la miniQa inversión. 

El cuadro 13 resume del plan de inver-siones. 



cuadro 13; Proyecto de Giras Ecológicas 
Resumen de Inversiones Plan A (Lps.) 

--------------------------------------------------------------
DE'rAT.LE Cantidad (8 nños) Precio/unidad TOTAL 
--------------------------------------------------------------
Entrenamiento 
del Guia Duran-.;e " año 59' 664.00 

Seilalización ' carteles 500.00 1,500.00 

B<~sureros de 
reciclaje ' piezas lOO. 00 so o. 00 

Folletos 
(edición) 1 original 200.00 .:!00. 00 

--------------------------------------------------------------
'l'OTAI. Lps. 62,164.00 
--------------------------------------------------------------

Actu<J.lmcnte no existe unn persona o guia capacitado que 

pueda hacerse cargo del proyecto. Parn el primer año de 

funcionamiento del proyecto se contratará un grupo de 

especialistas en diferentes remas. El objetivo principal es 

preparar al gula para que a par-.::ir del segundo año, s.,.~ éste 

r.!l Unico encargado -.::anto del turismo ecológico como de les 

giras de educación ambiental. El grupo de especi~listas lo 

conforman: 

Un encargado de las charlas técnicas, que trabajará 16 
horas a la semana, debe ser una persona que tenga los 
conocimientos necesarios sobre el manejo del cerro 
"Uyuca" y conocimientos sobre ccolog1a. Se le asigna un 
salnrio de Lps. 192 semanales como se detalla en el 
cuadro 14. 

* Un encargado de la recreac~on de los visitantes, es una 
persona que viene de Tegucigalpa, trabaja 36 horas a la 
semana y se le asigna un presupuesto de Lpe. 540 
semanales. considerando que es la persona que más tiempo 
pasa con los visitantes, gran parte de la distracción y 
satisfacción de los visitantes depende de él. pera el 
caso se puede contar con la participación de la 
Asociación de Scoutts de Honduras. 



* Un encargado del contexto taxonómico, es la persona que 
asesora 11 lo:;. visitantes en lo concel:'nicnte 11 flora y 
faunn que exista durante la 9ira. Tr,;baja 16 horas a la 
semana a un costo de Lps. 192 semanales. 

Por último, 1Jna per~ona encargada de las evaluaciones, 
antes, durante y después de las giras, para aseguran;c de 
la calidad del producto que se ofrece. Trabaja 36 hornG 
semanales bajo un costo de Lps. 432. 

Se asignó un presupuesto para éstos gastos de Lps. 

59,664.00 anuales. Las horns seman<>les se calcularon en base 

a la duración de las giras, en la p<lrticipación de cada 

componente y en el número de giras semanales. El costo por 

hora, se determinó en base a un promedio por dia de paga ~egún 

el salario mensual, considerando el nivel de estudios de cada 

componente, se asume. una i ngenieria. Finalmente, para 

determin~r el total anual se considera 44 semanas de trabajo 

anuales, el detalle en el cuadro 14. 

cuadro 14: Proyecto de Giras Ecológicas 
Re~urnen de Personal --

DESCI\IPClO!l liOR;\S eoo COSTO 
SEHANA e e• HOR/1 

Encarya<lo '" '" " 15.(]0 
Recrono i6n [ll 

Enr.~rgado de l:>n " 12.00 
charla~ TQcnica5 

Enc<1r9ado '"' " 12.00 
contexto Taxonómico 

Encargado '" '"" " 12.00 
Bva lu a e ion<>s 

TOTAL 

(l) El encargado d~ recreac>6n viaja do~dc 
Tcgucigalp<o. 

'roo.;¡_ 
SEMAN!1L 

540.00 

192.00 

192.00 

432.00 

1,3Sé.OO 

TOT/IL 
ANUAL 

~3,760.00 

8,~48.00 

8,448.00 

19,008.00 

59,664.00 

La señnlización comprende colocnr carteles tfl¡1to en la 

entrada corno n lo largo del camino a la reserva biológica, de 
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manera que el visitan~e, tenga la información necesarin par~ 

nituacse en el cerro Uyuca, (proximidad a la reserva, nJtur<J. 

en la que se encuentra.n, etc.). tos cacto< les que se rnencionnn 

en el Plan A tendrán la siguiente disposición: El primero, 

situado en la entrada del bosque uyuc<1 1 el otro al entrar a la 

reserva biológica y el último dentro de la rcllerva blol6gica. 

Los tres rótulos son de igual medida 1.00*1.50 m ':l con un 

costo de Lps. 500 cada uno. 

Los folletos informativos son tri(olios que contienen la 

información necesarl-a sobre la reserva y un mapa de los 

sender-os, el costo de edición de f'-Bte folleto es de Lps. 200. 

Para el mant:!jo de la besura dentro de la reserva se 

colocarán los basureros de madera tratada a lo largo de los 

!::enderos e>:istentes y en la zonas que se utillr.an para 

descanso, ocho b~surer.os en total, de una dimensión de 50 cm 

de diámetro por 70 cm de alto con un costo de Lps. 100 la 

unid<>.d. 

La importancia que tiene este ;¡lan es que se puede 

implementar a corto pla::o, no implica una inversión muy 

fuerte, Lps. 62 1 164 y sirve como base para los planes 

siguientes. 

La polític11. de regulaciones que ::;e debe mantener para 

este plan comprende medidas sumamente estrictas para cumplir 

con el mantenimiento de la zona. (ANEXO 14) 
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2- Plan B 

El Plan B de inversiones o plan de 
. . 
.J..nversloncs en 

senderos se detalla en el cuadro 15. 

cuadro 15: Proyecto de Giras Ecológicas 
Resumen de Inversiones Plan B (Lps) 

--------------------------------------------------------------
DETALLE cantidad (S afias) Precio/Unidad TOTAL 
--------------------------------------------------------------
Entrenarnient:o 
del Guía 

señalización 

Refugio 

Senderos(l) 

Basureros de 
reciclaje 

Folletos 
(edición) 

J cartele::; 

Jro2 const:rucción 

8 piezas 

1 original 

59,664.00 

500.00 1,500.00 

600.00 L80o.oo 

HÜ,400.00 

100.00 800.00 

200.00 200.00 
--------------------------------------------------------------
TOTAL 204,364.00 

--------------------------------------------------------------
(l) Detalle de costo de senderos en cuadro 17 

En el plan B, tanto la inversión en capacitación del guia 

como la señall<.aci6n os id~ntica a la mencionada en el Plan A. 

El refugio para los visitantes se logrará a partir de la 

h<~bilitaci6n de una construcción ya existente, con un costo de 

Lps. 600/m2 en total se asume un costo de Lps. 1,800. 

La in,.'ersión en los senderos se harlí a partir de los 

senderos existente~ y la habilitación dA los que estdn en 

desuso, la habilitación de éstos comprende un 5rea total de 

1000 m2 con un cost.o por m2 de Lps.1J6. Detalles en el cuadro 



J.05 

La edición de los Colletos inf:ormytivo~ antes descritos 

con un costo de Lp~. 200. 

Por último colocar el sistema d"' colección de basura, un 

total de ocho unidades con un costo total de Lps. 800. 

El monto total del plan B asciende a Lps. 204,66~.00. 

Las regulaciones para éste plan son menos restrinctivas. (ANEXO 

H) 

:>. Plan e 

La propuesta de inversión del Plan e o plan de alta 

inversión, se presenta en el cuadro J.6. 

Cuadro 16: Proyecto de Giras Ecológicas 
Resumen de Inversiones Plan e (Lps.) 

--------------------------------------------------------------
DETALLE Cantidad (B años) Precio(Unidad TOTAL 
--------------------------------------------------------------
Entr. Guia 
señal J zación 
Señas 
interpretativas 

Refugio 
senderos ( 2) 
Basureros de 

reciclaje 

sani"t:arios 
Folletos 

(edición) 
Textos 

(edición) 
vehículo ( 3) 

Dur11nte lQ ;,ño 
7 c11rteles 500.00 

5 carteles 150.00 
J m2 construcción 600.00 

10 plezan 100.00 

1 construcción 

1 original 

1 original 
1 micro-bus (afio 
1 micro-bus (año 

5,000.00 

200.00 

6,300.00 
O) (6.5Lp/U$) 
S) (9.7LpJU$) 

59,664.00 
:1,500.()0 

750. 00 
1,800.00 

2~3,000.00 

1,000.00 

5,000.00 

200.00 

6,300.00 
214,500.00 
320,100.00 

--------------------------------------------------------------
TOTAL 855,814.00 
--------------------------------------------------------------

(2) Detalle de cos~o d"' ~enderos en el cu!ldro 17 
(3) El costo en d61.are.s en de US$ 23,000. El cambio ec hace 

según el ANEXo 23 para el afio 1993 y 1998 respectivamente. 
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El Plan e incluye la inversión en personal e~plicada en 

el plan A- La señalización e interpretación de los senderos 

existentes con un total de siete carteles de señalización, uno 

a la entrada del Cerro Uyuca, otro a la entrada de la Resel;'va 

Biológica, el mapa de los senderos, un cartel por cada sendero 

(cuatro senderos). Lus señas interpre"tntivas, cinco en total, 

can la información sobre la colección de orqu.f.deas, las 

caracterísLicas de formación del cerro, las aves m<k; comunes, 

información sobre el banco de gcrmoplasma de árboles frutales 

de ¡¡ltura iniciado por 11ilson Popenoe y las características 

del s<?-ndero que se está terminando de construir; con un costo 

total de Lps. 4 1 250. 

La habilitación del refugio para los visitantes con un 

costo de Lps. 1,800. 

La habilitación ele los ::;anderos, miradores y árens de 

descanso con un costo de Lps. 243,000. {Cuadro 17) 

La implementación de basureros de reciclaje a lo largo de 

los senderos y en la~ áreas de tránsito de turistas un total 

de 10 unidades con un costo de Lps. 1,000. 

La construcción ele servicios sanitarios para el uso de 

los visitantes con un costo de T_.ps. 5,000. 

La edición de folletos informativo::;, los trifolios antes 

descritos con un costo de Lps. 200. 

La edición de guias especificas sobre flora y fauna 

existente en la reserva biológica y sus particularidades, el 

costo es dG! Lps. 6,JOIJ. 
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El proyec1:o requiere de un vehículo para el transporte de 

los visitantes, est:c plan incluye la compra de un vehlculo con 

una capacidad para 20 personas (para los planes h y B de 

inversión se alquilará el v'-'-hiculo), se ha eotimado una vida 

ütil de 5 años para el vchiculo por lo que para el principio 

del quinto afio se habrá de renovar el vehículo. considerando 

la cotización de TOYOTA S.A. en Honduras, un micro-bus con una 

capacidad de 20 persona~ está V<>.luado en US$. 23,000. Para l<:J. 

estimación del costo en lempiras se utilizó la proyección del 

anexo 23 que, mediante una regresión lineal pronostica la 

relación lempirajdólar hasta el año 2002. El moneo total del 

Plan e es de Lps. 855,814. Las regulaciones tanto para el 

plan e como el D son de mayor amplitud. (AliEXO 15) 

4. Plan O 

El plan o propone las mismas inversiones que en el Plan 

e, la diferencia es que las inversiones recaer~n en 4 años, es 

decir que el total de las inversiones se completarán en un 

lapso de 4 años. El veh.ículo será adquirido en el tP.-rcer ol'io 

de funcionamiento del proyecto, y se renovará en el octavo 

año, hasta el segundo año se alquilará el vehiculo. Como se 

explica en el plan C, el valor del vehiculo es de US$ 23,000 

entonces considerando que la adquisición es en el tercer y en 

el octavo año, correspondiente al año 1995 y 2001 

respectivamente, la relación lcmpira/d6lar se ha estimado en 



X:.ps. IL40 y X:.ps. 11.58. El t:ot:al en inversiones seri5 de Lps. 

980,554.00. 

Los gastos impl:"cvistos en invel:"siones se estima en un 1.0'1; 

del total de las inversiones realizadas. 

Cuadl:"o 1.7: Proyecto de Giras Ecológicas 
Costo de los senderos 

l:N Sl:NOERO~ 

DESCRIPC!ON c;,¡;r. 

DESCRIPCIOU GNIT. 

sendoros 

'" 

B. Ingresos del Proy~ct:o 

La prioridad de una reserva biológica es conservar y 

mantener ~cnórnenos y proce~os naturales en un estado 

inalterado, el tur-ismo en es1:o zona s6lo puede dilrse en el 

caso de mantener estil prioridild. Actualmente no se ha 

definido la capacidad de carga para lo reserva biológica del 
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caso de mantener esta prioridad. Actualmente no se ha 

definido la capacidad de carga para la reserva biológica del 

corro Uyuca, pero bajo la supervisión del Departamento de 

Recursos Naturales y Vida Silvestre de lu EAP, se decidió 

rest:ringir la cantidad de visitantes sirnuli".i1neos dentro de la 

reservn a 20 personas. Por lo tanto, para ambos casos la 

cantidad máxima de participantes será de 15 personas por gira, 

3 O personas por semana. Se considera s6lo 4 4 semanas hábiles 

pues la resez:va biológica permanece cerrada todo el mes de 

diciembre. 

Los ingresos del proyecto se obtienen de tres fuentes: 

l. Giras ecológicas. 

Para el caso de las giras ecológicas se <~tenderá 

únicamente d11r<mtc el .Cin de semuna. 

Los ingresos obtenidos anualmente varían según los 

diferentes planes de inversión. 

anuales es de 1 1 J20 personas, 

El cupo má%imo de visitantes 

considerando un máximo de 15 

visitantes por dla, o sea 30 personas por fin de semana, 

trabajando 44 semanas al año. se ha considerado una tasa de 

cambio de Lps. 7.13 por dolar <~merlcano, proyectad<~ para el 

afio 1994 (ANEXO 23). En el caso del Plan 11. o plan de 

inversión minima, se hll conoiderado unll tarifa de US$. 20 por 

persona, el ingreso pocencial es de US$ 26,400, equivalente a 

Lps. 188,232 anuales. Para el Plan B o pllln de inversión en 

sem.leros, se consideró una tarifa de US$. 2~, bajo las mismas 
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condicione» del plan A, el lngrc::::o anual potencia) es de Lp:.. 

216 1 455.30; <Jn el caso de los Planes e y D, plan de ulta 

inversión y alta diluida, la t:nrifa es de US$. 25 con lo que 

el in~reso n~ciende a Lps. 235 1 290 anuales. 

2. Educnci6n ~mbiental 

En el caso de lus giras de Educación Ambiental los dlas 

de. at:cnción serán jueves y viernes, la mitad de las giras 

anuales serán dirigidas al sector rural de las ~onas aledaf'las 

a la EAP, para el caso se cobra!:'~ una tarifa e:.:clusivamente 

silnb6lica, pues todos los gastos serán cubiertos por los otros 

ingresos. 

LOs ingresos obtenidos anualmente en el caso de Educación 

Ambiontal, considerando que la tarifa por persona es de US$ 15 

y que se recibirán aproximadamente 660 personas anu~lmente( 

50% del nümcro original) 1 lof'l ingrcnos para el Plan A de 

inversión mínima, ascienden a un monto de 9,900 US$, 

equivalente n Lps. 70,587 anuales. En el cn~o del plan B de 

inver~ión en senderos, la ~arifa es de USS. lB con un ingresa 

anu¡>l patenci~l de Lps. 84,704.40; para los planes e u D de 

ali:::a inversión y alta diluida, se ha com;iderado una tarifa de 

US~- 20, el ingrena anual potencial es de Lps. 98 1 ~~6. 



11.1 

J. Ventn de ~cxtos 

Se considern la venta anual de 1,000 ejemplares de te:.:r.os 

especializados, a un precio de li"S$. 5, un total armal de Lps. 

35,640.28 (Sólo en el Plan e y D). 

El cuadro 18 resume los ingresos estimados con el proyecto. 

C1wdro 18 : Proyecto de Giras Ecológicns 
Resumen de Ingresos anuales 

--------------------------------------------------------------
Plan A 

DETALLE TARIFh(1) 

Turismo Ecológico 20 
Educación A~bienr.al(2) 15 

No. SEJ.!ANAS 

" " 

'l'O'.rAL(Lps) 

188' 180. 67 
70,567.75 

--------------------------------------------------------------
TOThL ANUAL 258,748.42 

--------------------------------------------------------------
Plan B 

DE'l'AT,LE TARIPA{l) ll o . S F.r-L>.N"AS TOTl•L(Lps) 
--------------------------------------------------------------
Turismo Ecológico 23 
Educación Ambiental(2} lB 

TOTAL AIWAL 

" " 

Plan e y D 

TARIFA(l) 

Turismo Ecológico 25 
Educación Amhientu.l(2) 20 
Venta de Textos 5 

TOTAL ANUAL 

lJo. SEMANAS 

" '" 1,000 
" " 

216,407.77 
84,681.30 

301,089.07 

TOTAL(Lps) 

235,225.83 
94,090.33 
35,640.28 

364,956.44 

(1) La tarifa deberá ser pagada en dólares o su equivalente 
en lempiras al cambio ofici.¡¡l vigente. Para el caso, el 
cambio utilizado es de 7.13 LpsjUS$, pa~a el año 1994. 

(2) Se considera solamente el 50% de lo& ingresos anuales 

Los ingresos totales en 44 semanas de trabajo alcanzarán 

un monto de Lpr;. 258 1 7~8 en el caso del Plan A da inven:i6n 
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minima, Lps. 301,089.07 para el Plan U de inversión en 

senderos y de Lps. 364,956.~4 el caso de los Plan<:>s C: y ll de 

alta inversión y alta diluida. 

Para la hacer la proyección de ingresos a 8 años, se 

calculó una regresión lineal p~ra el tipo de cambio promedio 

con relación al dolar americano, según los datos que 

corresponden a la cotización anual del precio del dolar 

paralelo para la venta, estos datos fueron tomados del Banco 

Central de Honduras(HONDURAS 1992). El ane~:o 17 Quest:ra el 

procedimiento seguido y los resultados. 

C. Costos del P~oyecto 

Los co:;tos del Pcoyecto se dividen en los costos de 

operación, los gastos administrativos y otros costos. 

1. Costos de Operación (ANEXO ?.4) 

Los costos de operación de ést:e Proyecto se pueden 

subdividir de la siguiente manera; 

a. GUÍ<l 

El gula será contratildo u permanencia en la EAP, su nivel 

académico es de Ingeniero Agrónomo Zamorano y el tiempo que no 

esté en las giras, será el encargado de planear, organizar y 
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evalUilr las giras, el 50% de su sur:.ldo estó comprendido dentro 

de las inversiones para el primer año. 

~l salario del gula se toma como paree de los costos de 

operación a pesar que sólo la mitad del tiempo lo dedica a sor 

guía, el 50% restante oc dedica a las faenas administrativas; 

más adelante en los gastas administrativos se realizará un 

desglose detallado del sueldo del guía, por ahora s61o se toma 

el costo anual en Lps. 16,632.50 anuales. 

b. Transporte 

El personal que so requiere para la realización de las 

giras ecológicas, se considera en su mayor la trabajadores 

permanentes de la institución, el transporte de ellos viene 

incluido dantro del salario. La única persona que se 

contratará fuera de la escuela es el encargado de la 

recreaci6n de los visitan~es, éste tendrá que viajar durante 

cuatro días a la semana desde Tegucigalpa hasta la EAP. La 

Escuela cuenta con un sistemu de -,:;ran:;porte cotidiano y el 

costo por hacer uso de él es de J,ps. 6.0 por gira, Lps. 12.0 

por día, el costo anual asciende a Lps. 2,112 para el primer 

año solamente. 

c. Vehfculo 

Para el caso d<2 implnntarse el Plan A o el B de 

inversiones, se ha pensado en rentar al Proyecto de Desarrollo 

Rurl'll, un vehículo con la capucid8d de 20 personas. La Renta 



de ast" c<>rro puede hacerse da dos maneras, alquiler dinrio 

sin kilometraje con un cost:o de Lps. la segunda 

alt:ernativa es de pagar Lps. 130 diario lllás Lps. 1.3 por Km 

recorrido. considerando el uso que se le da al veh1culo en el 

proyecto se optó por la segunda alternativa, la descripción se 

encuentra en el resumen del cuadro 19. 

Cuadro 19: Proyecto de Giras Ecológicas 
Renta del vehículo (en lempiras) 

--------------------------------------------------------------
DESCRIPCION 

TUrismo Ecológico 

Km recorridos 
por d1a 

Educación Ambiental "' 

Precio Precio 
por Km por uso 

1. 30 lJO. O 

l. 30 130.0 

Precio Total 
d1a semnna 

169.0 JJS. O 

260.0 520. o 
--------------------------------------------------------------

Total sss.o 
-------------------------------------------------------------

Para el caso del turismo ecológico se considera el viaje 

de ida y regreso al cerro, un total de JO Km y para el caso de 

las ~iras de educación ambiental el recorrido es de 100 Km 

considerando dos viajes ida y vuelta de l~ EAP a Tegucigalpa 

a y el viaje al cerro, el costo semanal es de Lps. 858 

multiplicados por 44 sernanasfaño , el costo anual es de Lps. 

37,752. El aumento an el costo anual es de 10%. 

d. Alimentación 

La alimentación será provisionada por el comedor de la 

Escuola Agr1cola Panamericana, se ha planeado contar con una 

alimentación ligera, un total <.ht 80 sandwiches a un precio de 

Lps. 7.50 1 al costo semanal asciende a Lps. 630 y un costo 
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anual Lps. 27,720. Dentro del costo da alimentación para el 

primer año ze cuem:a con la participación de 2~ personas , 1.5 

participantes, cuatro especialistas, el guía y el motorista. 

Para los siguientes ar•os, la alimentación será sólo para 17 

personas, el guia, el motorista y los 15 visitantes. El 

aumento en el costo anual se realiza en base a el indice de 

precios al consumidor por rubros en cuanto a los !!l imentos 50 

refiere (hl1EY.O 20). 

e. Folletos informativos 

Se trata de trifolios que con~ienen la información sobre 

la Reserva Biológica con un mapa de los senderos, que se dar~ 

a los visitantes. El costo do impresión se ha estimado en 

r,ps. 2.25 y se imprimirán 3,000 ejemplares cada año, con un 

costo de Lps. 6,750. 

El costo proyectado se calculó en base al indice de 

precios al consumidor por rubros en C\lanto a Educación, 

lectura y diversión. Los resultados en el anexo lB. 

f. Textos 

Los textos son publicaciones sobre un tema sn especifico, 

en el caso de los c:cxtos sobre aves del Uyuca, van dirigidos 

h!!cia personas con particular afición a los pájaros, el costo 

de impresión de 1,500 ejemplares anuales se ha calculado en 

Lpfl. 16,500. Los textos serán renov<~dos cada 5 años. 
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aurnern:o anu<ll en los costo~ s.;, ha calculado a 1 igual que en tol 

caso anterior. 

g. l1antenimiento 

El mantenimiento que so debe dar tanto a las 

instnlaciones, como a los senderos so ha estimado en Lps. 

3,000 anuales, con un incremento de lOl anual en los costos. 

h. Motorü;ta 

El trabajo del motorista consta en hacer los cuatro 

viajes semanales, al cerro y dos a Tegucigalpa, se estima que 

diari.umentc ocupará 6 de las 8 hol:'tls de trabajo. Considerando 

que sería :muy dificil encontrar una persona que esté dispuesta 

a trabajar sólo por cuatro dias a la semano., perdiendo la 

opción de trabajar permanentemente en un lugilr, se decidió 

alquilar un moLorista paru esos cuatro dfas a superintendencia 

de la E!I.P; el precio por dia es de Lps. 35 y para los domingos 

es de Lps. 70, considerando las 44 semanas de trabajo y los 3 

dias hábiles y l domingo por semana, el monto anual es de Lps. 

7,700. 

L· Combustible y Lubricantes 

El costo de combustible y lubricantes ~e determina según 

el kilometrnje que se recorre semanalmente. Considerando que 

se gasta un galón de Diesel por cada JO Km, se con~idera que 

se recorrer~n 300 Km semanales, 4 giras semanales que 
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equiv~len a 260 Y.m mas 40 Km de espacio libro. El precio de 

Diesel se h<l calculado en Lps. 6.5, el costo anual ha sido 

estimado en Lps. 8 1 580 ó!n combustible en lubricantes se ha 

destinado Lps. 2,000 anuales. El total por afio or:: de Lps. 

10,580. Según el (ndice de precios al consumidor al por mayor 

de lo~ derivados del petróleo, se realizó una regresión lineal 

para proyectar el crecimiento anual en el aneY.o 19. 

j. Cargos por amortizaciones 

Las amortizaciones de las inversiones se incluyen en el 

aneY.o 26, para cada plan de inversiones. 

2. Gastos administru:t:ivos(AtlEXO 25) 

Los gastos i!drninistrati vos comprenden sueldos 

adminiscradvos y los gastos de papelet'fa y útiles de oficina. 

El aumento anual de los gastos administrativos ser~n a 

razón del crecimiento del índice general de precios al 

consumidor. 

a. Sueldo del jefe encnrg~do 

El jefe ganarti un sueldo de Lps.65,000 anualmente, 

considerando que en la EAP la remuneración es al titulo do la 

p=sona, en este caso se considera una maestría sacadtt en USA 

de una persona extranjern, US$. 1,000 mensual. A este sueldo 

se le añaden otros por concep-r..o de preaviso, cesantfa, 

treceavo meo e impuesto sobre la renta, los detalles pueden 
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~preci~rse en el cuadro 20. El sueldo total anual es de Lps. 

79,690. Se h<o estimado que el tiempo dedicado realmante a la 

sección ocupa apenas 5% de las 4~ horus semanales. En igual 

proporción Re prczupuest6 se sueldo, es decir ganará Lps. 

3,984.50 anuales. 

b. sueldo del a1::istente 

El asistente gana un sueldo en la categoría de ingeniero 

dent:ro de la EAP, anuaJ.ment"', incluyendo seguro contra 

accidentes, prcaviso, cesantía, treceavo mes e impuesto sobre 

la renta, alc~nza un monto de Lps. 33,2G5. El tiempo que esta 

persona dedique al proyecto en oarlicter de administrnción será 

sólo ct .. l 50t , el resto del tiempo lo coparán sus ocupaciones 

como guia, es así como se determina en iyual proporción el 

sue1do dentro del proyecto, Lps. 16,632.50 anualmente. 

c. sueldo de la secretaria 

La secretaria trabnjará lOO't de su tiempo dedicada al 

proyecto, es asi como el sueldo que percibirá incluyendo 

seguro contra accidentes, preaviso, co~antia, transporte, y 

treceavo mes, será de Lps. 16,869 anualmente. 

d. G<lstos de papeleria 

Se prevee un gasto onual equivalente a Lps. 1,500. 
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Cuadro 20: Proyecto de Giras Ecológicas 
Desglose de ~ueldos administrativos (Lps.) 

--------------------------------------------------------------
Itero/Personal Jet'otura Asistente Secretaria 
--------------------------------------------------------------
Sueldo 65,000 27 ,ooo 13,800 
Seguro Acci. '"" '" " Preavü:o "' m '" cesan tia 2,625 '" '" Transporte o o "' 'l'recenvo 6,!l00 2' 250 1,150 
Imp.jRenta 4,500 2' 400 o 
--------------------------------------------------------------
TOTAL A!lUAL 79,690 33,265 16,869 

--------------------------------------------------------------
Fuente. Lic uector Flores, Jefe de Personal de la EAP 



IX. EVALUACION ECONüMICA Y FIN:hl1CIERA 

A. bnáljsis de las Inversinnes del Proyecto 

El análisis de los supuestos de inversión, planes A, B, 

e y D, se realizan para comprobar la factibilidad de estos. 

Para logrurlo se toma en cuent:a: lil vida Ot:il de las 

inversiones y los flujos de fondos, estos flujos son 

actualizados al ubicur la inversión realizada al comienzo de 

la proyecci6n y el valor residual al final de esta. 

La metodolog1a aplicad/! es la recomendada por el IDE 

(lnstituto de Desarrollo Económico, Banco Mundial) En la que 

se utilizan los ingresos, costos y gastos del proyecto para 

determinar el flujo de íondos. Dichos flujos pueden ser 

evaluados por medio de los indicadores de rentabili.dad más 

frecuentes como TIR ('f'llsa interna de Retorno) VJ,u (Valor 

actualizado Neto) y relación Bg/C~ (Relación Beneficio 

costo) . 

Los ingresos provienen del pago de la tarifa de acceso 

que incluye, como se explica am:criormente; para los planes A 

y B, la movili~ación de los turistas, la gira por la reserva, 

la nlimcntación, etc; para los pluneG e y D se incluye 

asimismo la venta de textos educacionales. 

Los egresos engloban las inversiones nec:eSi'lt"i as a si como 

los cost:os de operación, lOs gastos administrativos y los 

gastos Uc depreciación. 
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llasándonos en la exoneración de impuestos de la cuttl goztt 

la EAP, poro este trabajo no se han tom<1do en cuento el 

impuesto sobre la rcn~a. Por lo tanto; la utilidad bruta es 

igual a la utilidad despucs de impuestos. A esta se le suman 

los gastos por depreciación y el valor residual de las 

inver;::iones, obteniendose así el flujo neto sin 

financiamiento. 

L;, tasa de cort" utilizada, 23%, fu<:! la t<:tsa de interés 

de la banca comercial para préstamos a largo plazo. Dich<~. 

tasa se utilizó pnr;, evaluar el rendimiento de los cuatro 

planes de inversión. 

Utilizando el flujo n<:!to sin financiamiento se obtuvieron 

los indicador¡,_s de rentabilidad global del proyecto (ANEXOS 27 

al JO). 

A medindos de Agosto antes de comenzar un afio lectivo 

dentro de la EAP, cada departamento debe entregar un 

presupuesto cubriendo sus requerimientos financieros. El 

proyecto cubrirá los costos de inversión, operación, otros y 

los gast:os administrativos mediante la cuenta que nsigna para 

ello el Departamem::o de Recurso,; Naturales y Conservaci,ón 

Biológica. 

En el cuadro 21 se muestro un rezumen da los resultados 

obt:enidos a traves del análisis de la~ inversiones. 



Cuadro 21' Proyecto de Turismo Ecológico 
Resumen de lndicudor~s ec nómico~ . .. . o " 

PARAI1ETROS PL!Ul A 'LAN ' PLAN ' 
HELACTON B~/C~ l. 15 LO 1.01 

nR 64.5% 31.3% 31.9% 

VAN(Lps.) 123,920 69,227.2 156,686.0 

PUNTO DE CORTE 23% m m 

eLAN D 

1 . 07 

53.0% 

217,921 

m 

Del análisis del cuadro anterior se desprende que a pesar 

que todos las proposisiones de inversión result:an rentables, 

las opciones más atractivas resultan el Plan A y el Plan D. 

El VAll descontado a una tasa ele corte igual a 23% 

r-epresenta Lps. 123,920 y 217,920.8 respectivamente, la T!R es 

igual a 64.5\ y 53.0% respect:ivamente para los planes A y D, 

superior al cost:o de capital del proyecto en 41.5% en el caso 

del plan A y en 30\ en el caso del plan D, siendo 6stas una 

remunerilción lo suficientemente aceptable a la inversión. La 

Relación Beneficio-Costo e~ de 1.15 y 1.07 respectivamente, la 

remuneración por Cilda lempira invertido será igual a 15 y 7 

centavos. 

Los indicadores resultantes dEl Plan B y e, señ<J.lan (.lcr 

rentables pero no lo suficiente en comparación con los otros 

planes. 
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R. Fluio de Caia Proyectado 

Para la elaboración del flujo de caju proyectado se 

incluyen exclu<:.ivamente los ingresos y gnstos del proyecto¡ do 

esta mnnerD. so podrá conoce·r el superávit o déficit a lo largo 

de la vida útil del proyecto. Este flujo permitirá determinar 

las épocas en que es necesario acudir al (ondo de operación o 

fondo corriente y determl.nar el volumon de los excedentes 

monetarios generados. 

Para la elaboración del flujo de caja de cada c~cenario 

se separaron los rubros de efectivo de acuerdo a su 

disponibilidnd, es asi que se incluye el saldo inicial de 

caja, el pago de las tarifas y los fondos que tiene asignados 

dentro del presupuesto bajo el nombre de fondos de operación 

o fondos prop;~.os descritos en los u nexos 31 a 34. Las 

acreencias son representadas por las inversiones realizadas, 

los costos do operación Y gastos administrativos incluyendo 

una cuenta de imprevistos que representa el uno porciento del 

exigible. 

efectivo 

Los cuatro plnnes logran generosas cantidades de 

C. Estado de pérdidap y Ganancias proyectado 

El estodo de p6rdidas y ganancias tiene como fin estimar 

la u-tilidad neta de1 proyecto, esta se obtiene substrayendo de 

los ingresos los costos y gustos. En los anexos 35 y 36, se 

ancuentran los cálculos roalizndos para los dos planes más 

rentables. La utilidad neta de los diferentes proyectos de 
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inversión pasan al balance general donde son acu1nulados. En 

los cuatro cnsos resulta unn utilidad nota positiva para los 

8 años. Cabe mencionar que la utilidad antoc de impuestos es 

igual a la utilidad neta, pues como ya se ha mencionado antes, 

la EAP es~á c~enta de impuestos. 

D. Balance r.enernl proyectado 

El balance general esta compuesto poc las cuentas de 

activo, pasivo y capital. El activo se subdivide en activo 

circulante, activo :fijo y ot:ros ac;:ivos, de acuerdo a la 

velocidad de reali~ación. 

Eocucl" Agricola Panamericana, divide 

Departamentos, cada uno de estos departamentos reciben el 

apoyo financiero mediant:e la transferencia de efectivo por 

cuomtas asignadas a cada dep<n.'t<:Jmento según el presupuesto que 

se presenta cada año a mediados de agosto para el siguiente 

año. Despuém del análisis dG estos presupuestos se asignu cal 

dinero luego de aprobado el presupuesto. La escuela como 

institución busca el financiamiento para cubrir los costos 

totales. Es asi que las inversiones y cost:os en ve~ de 

denominar.-::e capital o pasivo se habla de un Bfllflnce de Fondos, 

donde se incluye el fondo de planta que es el que cubre las 

mejoras y los activos fijos y el fondo corriente que cubre los 

gast:os actmini:otrativos, costos t!e operación y otros. {AliEXOS 37 

'1 38). 
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Dentro del activo fijo se encuentran las mejoras, 

explicadas pura cada caso; el terreno que por tratarse de una 

reserva biológica son tierras intransferibles e invalorables. 

Las construcciones que incluyen: la casa del cuidador de 

la reserva y la casa para visitantes¡ Dentro de los caminos se 

incluyen aquellos que conectan la carretera con la reserva; y 

dentro de la reserva, los senderos existentes; las 

plantaciones que se encuentran dentro de la reserva, no se les 

dio un valor puesto que son para fines de enseftan;ca, no de 

producción. 

Otros activos representan un porcentaje de 10% sobre los 

activos fijos. Por último a la suma de activos fijos y otros 

activos se resta la depreciación acumulada, como resultado se 

obtiene los Activos Totales. 

La igualdad contable es relativamente sencilla de obtener 

pues todos los costos y gastos son cubiertos por el denominado 

Balance de Fondos. 

E. Rilzones Financieras 

En los anexos 39 y 40 se realizan los análisis de las 

razones financieras 

1. Razones de Actividad 

Las razones de actividad miden la eficiencia con que la 

empresa utiliza los recursos para cada cuenta. Se calculó 

para todas las opciones la Rotación del Activo Total, que es 



el resultado de dividir las ventas entre el activo total, para 

determinar que tan eficientes han sido los ingresos con 

respecto a las inversiones realizadas. Se toman en cuenta los 

planes de inversión A y D, la razón fluctúa a través de los 8 

años disminuyendo de un 0.43 hasta un 0.011 en el último año, 

esta variación se puede explicar por el aumento que se da en 

los activos año con año gracias a la genernción de efectivo. 

z. Razones de Rentabilidad 

En este apartado se tornaron en cuenta las razones que 

miden e.l J1a¡:-gen Bruto de Utilidad determinado por la división 

e.ntre Utilidad bruta y Vent,s, en general no existe mucha 

variación y la relación se_ mantiene aproximadamente en 0.46¡ 

El Hargen de Utilidades de Operación tiene un 

comportamiento similar en los resultados a los obtenidos 

anteriormente. 

F. Punto de Equilibrio 

Lii importancia de la determinación del punto de 

equilibrio es conocer el volumen de producción minimo que se 

puede requerir 

del proyecto. 

para cubrir los costos fijos y los variables 

El equilibrio se halla cuando se cumple la 

siguiente igualdad: IT=CF+CV, donde IT representa el ingreso 

total; CF son los costos fijos totales; y CV son los costos 

variables totales. 



El ingreGo total os el proUucto de P1 x Q
1 

;donde PY es 

el precio del producto y Q
1 

la cantidad de producto que se 

pana! al mercado. 

Los costos fijos son reprrwcntados por el total de gastos 

administrativos. Los costos variables a su vez resultan de la 

sumatoria de los gastos administrativos, costos de operación 

y gastos imprevistos. 

El cost:o variable total se divide entre el número de 

giras reali?.ndas a lo largo del afio para dar lugar al costo 

variable unitario (CVu). La cantidad de giras que se deben 

realizar anualmente para mantener una situación de equilibrio 

se obtiene al despejar Q
1 

en lo ecuación Q
1
e=CF/(Py- CVu) 

Los resultados se expresan en el resumen del cuadro 22 

para 1 os planes A y D puesto que los planes B y e fueron 

descartados. 

Cuadro 22: Proyecto de Giras Ecológicas 
calculo de puntos de equilibrio (Lps.) 

C.F. C.V. c.v.u. Py Qy 

PLAN A 560.0 169,741.8 3,857.8 110.5 

PLAN D 1G,J20.0 170,296.2 3,870.4 175.5 

Donde: c. F ·"' Costos fijos anuales 

c.V.= Costos variables anual e.: 

C.V.u= Costos variables poc gira 

Py , Precio poc gira 

Qy - cantidad do giras anuales 



Puesto qua se tiene establecido un n\1mero limite de 

personas que pueden ingresar n la reserva y el precio que se 

debe pide es en dólares o su equivalente en moneda nacional al 

cambio oficial, estos números no cambian en el transcurso do 

los anos. 

G- Análisis de Gensibiliggd 

El objetivo que persiqlle este análisis e!> el de conocer 

los cambios que se pueden dt~r ttmto en el v¡,¡¡ como en el TIR 

como respuesta a varian~es en los cos~os y los ingresos del 

proyecto. Este análisis representa una simulflción del 

comportamiento dal proyecto frente a situuciones adversas 

recogiendo efectos como la inflación y devaluaciones que son 

parámec:ros importantes qoo afectan directamente lo 

rentabilidad del proyecto. 

Para el caso se elaboró una matriz rle curnbios para dos di.! 

las alternutivas para evaluar cada opción independiente unu de 

la otra. Los cambios estipulados comprenden disminuciones da 

hasta el 70% tanto en íngresos como en costos; asimismo 

incrementos de hasta 30%. Ver anexos 41 y 42. 



X. COliCLUSIONES 

De los resultados <1ntes mencionados sa desprenden l11s 

siguientes r:onclusiones: 

L Uno de los atractivos más llamativos que se pueden 

considerar. en las giras ecológicas consiste en atravesar. 

en media hora, tres zonas de vida. Alcanzar una altura 

de 1850 rnsnrn, existiando una diferencia en la temperatura 

de aproximadamente grados cant:igrados. Esto 

representa una experiencia singular para un visitante 

considerando que se puede realizar en un tiempo 

relativnmente corto. 

2. Dentro de la vegetación que existe en el bosque nublado 

y que se puede considerar corno un elocuente atractivo se 

encuentran especies como Quercus nerlunoularis, roble 

cuyas dimensiones puedsn alcanzar alturas hasta de 25 

metros y diáme~ros de lO metros, medidos a la altura de 

pecho; helechos arboreoentcs corno AlsopbilJa salvinii, 

una de las especies más antigUas de helechos. 

La fauno presenta especies muy llamativos. El Quetzal, 

especie considerada en extinción cuyas colores hacen de 

este pájaro una ospecie considerada entre las rn;§.s 

hermosns; por otro lado 1 está el venado rabo blanco, 

también en peligro de extinción. 
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4. El estudio de mercado, asegura la da.manda pa:r;-n las girns 

ecol6gicas, asimismo, para la educación ambiental. Las 

agencias da turismo ecológico que exlsl:.en actualmente, no 

representan una competencia algunn. 

5. r.,as giras ecológicas dentro de la EAP pueden darse 

simplemente con la parl:icipación de las personas que 

viven y visitun la Ei\P. 

6. Según las evaluaciones re<l.lizadas duranta las g1.ras 

modelo, la gente estaría dispuesta a pagar una cantidad 

de 20 a 25 Dolares por una gira ecológica. En el caso de 

las girns a nivel C.e educación ambiental el costo 

estimado es de 15 a 20 Dólares. 

7. De cuatro propuestas de inversión que se presentaron a 

análisis, todas resultaron rentables, pero se escogJ.eron 

los plnnes A y D como los competitiva~:~ente más rentublc:;. 

El plan A o de mínima inversi6n con una TIR de 64.5 \ y 

un VAN de 132, >120. 00 ¡ el plan D o de alta inv.,rsión 

diluida, con una TIR de 54 %y el VAN de 217,920.80 

8. F,l análisis financiero indica que el proyecto es rentable 

y que con el Plan A de inversión, el retorno a la 

inv.,rsi6n alcunza el mayor punto. 
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9. Bl estudio legal indica que dentro de la legislación de 

las 5roao:: protegidas, es factible realizar un proyecto de 

turismo ecológica, bajo la codición de presentar un plan 

de manejo del área con su respectivo estudio sobre la 

capacidad de carga, pero dentro de la legislación de la 

EAP, el turismo y recrención dentro de la reserva 

biológica se halla bajo veda terminante. 

10. Las 50 ha de bósque húmedo latifoliado en estado maduro 

de la Reserva Biológica del Cerro Uyuca constituyen desde 

el punto de vlst<l. hidrológico y ecológico una zona 

sumamente frágil. Puede reE:ultar peligrosamente 

destructivo emprender el proyecto de giras ecológicas sin 

antes determinar el deterioro de los recursos naturales 

por medio de un astudio de capacidad de carga e impncto 

ambientnl. 



XI. RECOMEIIDACIONES 

La Reserva Biol6goica es una zona sumamente frágil, 

considerando que su función principal es la colección de agua 

de infiltración para el Valle, cualquier daño que pudiera 

ocasionarse en el equilibrio del ecosistema podria ser 

irreparable. Por cuanto se recomienda : 

1. Establecer un estudio de impilcto ambiental y de capacidad 

de carga el la Reserva Biológica cerro Uyuca para 

determinar la viabilidad ecológica del proyecto. 

2. Restringir la entrada a los visitantas duranta el periodo 

de lluvias (e.so equivale aprmdmadamcntc 6 meses) pues el 

daño causado por pisoteo puede producir serios problemas 

con la colección de agua. 

J. utiliza¡: el sistema de giras para toda la gente que desea 

conocer el cerro, siendo ásta una condición para su 

visit¡o.. Es una fo~:ma de cuidar la reserva, dejando una 

b\lena impresión a los visitantes. 

4. Establecer un nuevo programa que incentive visitas por >:!l 

Cerro Uyuca sólo hasta los 1,700 msnm, donde la 

vegetación está en pe~:fectilS condiciones disminuyendo así 

la presión sobre la Reserva Biológica. 
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5. Se debe establecar un cintema de reciclaje de basura, 

diferentes basul:'eros pnrn separar los metales, los 

vidrios, el papel y los desperdicios orgánicos dentro de 

la EAP. 

6. Integrar la E.A.P. a la red informativa del Centro 

cientíi'lco Tropical de costa Rica a manera de asegurar la 

adquisición y apl ic<lción de conocimientos e lentificas 

para la Reserva Uiológica. 

7. Seleccionar temas de interés para la Reserva Biológica 

cuya experimentación sea prioritaria en el caso de lidiar 

con investigación científica. 

8. Aficmzar e.l sis~ema de primeros <l.U>:ilios do la E.A.P. 

para asegurar al visitante en las giras ecológical'! y 

principalmente en las giras de educación ambiental. 

9. Hotivar el espiritn naturnlista dentro de la institución, 

mediante charlas y promoviendo giras instructivas a todo 

el personal docente ':l administrativo, y al estudiantado. 



'" 
XII. RESUH<:N 

El presente estudio f;e realizó con el objetivo de 

determinar la facti_bi 1 id;:,d económica y financiera do 

implemeno:ar un proyecr;o de girus ecológicas en la reserva 

biológica "Cerro Uyuca" en la Escuela Agrícola Panamericana. 

El estudio de mercado se determinó a tres niveles; en 

Tegucigalpa, visitantes extranjeros y n~cionales; en la EAP, 

estudiantes, profesores, visitantes y participantes de curso~ 

y seminarios Lmpar-.:idos en el Cantro Kellog ¡ y en escuelas 

bilingiles, con niños cuya edad fluctúa entre 9 y 13 años. Una 

vez establecido el mercado se diseñó la estrategia de mercado 

de los productos que para el caso se trata de giras ecológicas 

y giras de edw:::aclón ambiental. Se realizaron dos giras 

piloto con pc~Gonal de la EAP y estudiantes de p~ime~ ingreso. 

En base a es~e estudio se dctermin6 que existe un vasto 

campo de explotación pa~a las gi~as ecológicas en Honduras, 

conside~ando ~ue es un me~cado incipien~e y las agencias de 

ecoturismo que exis~en actualmente no representan competencia 

alguna. 

El esJ;;udio legnl pone al descubierto el punto, quizas, 

más débil del proyecto; considerando que el cerro Uyuca no es 

propiedad de la EhP, ésta no tiene pm::cstad ante las 

decisiones que puedan tomat" las instituciones gubernamentales 

encc:rrgndas, en este caso CODEFHOR. La legislación de 1ns 

áreas protegidas no está aún bien definida ,pero dentro de los 
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requisitos para implementar el turismo ecológico en estas 

zonas, se encuentra la realización de un estudio de capacidad 

de carga para el área, estc. estudio r-equiere de personal 

capaci.:ado y tiempo (por lo menos cinco anos), en este caso en 

par-ti_cular no se dispone de ninguno de los requerimientos para 

su realiz,.ci6n. 

Por oo:ro lado 1 dentro de la 

corresponde al Depnrtamento de 

Conservación Biológica de la EAP, 

legislación interna que 

Recursos Naturales y 

el uso de l<l reserva 

biológica paca fines turísticos o recreativos se encuentr.a 

bajo veda y en el caso de darse se ejecuta de man.,ra muy 

com:rolada. Sólo se pcnnite la entrada para propósir.os de 

investigación, docenci~ y educación ambiental. 

Para la realización del estudio financiero, !lO plantearon 

cua~ro propuestas de inversión, la variabilidad gue presentnn 

las diferente::; propuestas radie<> en la cantidad de inversiones 

y en al -.:lempo en que éso:as se realizan. 

El análisis financiero !'lef\;:,lá a lo::; planes ¡, o plan de 

minima inversión y D o plan de alta inversión diluida, como 

factibles y viables. Para la deter~inación de la fatibilldad 

se tomaron en cuenta parámetros ne-::.arnen-.:e económicos dejilndo 

al descubierto uno de las debilidades que presenta este 

estudio, la no inclusión de un estudio de impacto ambiental 

para la zona. 
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¡,nexo 1' Hl!pll de ubicación de la :.;ona de estudio en la 
RepGblica de Honduras 
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2 · Plano de utilidad relativa pal~ll l<l EAP an la zonn 
de al Zamorano (1:50,00rJ) 



Anexo 3: Red de Inventario y da carreteras 
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Anexo 4: Clases de manejo para ol bosque Uyuca 
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Anexo 5: Mapa de Zonas de Vida del bosque Uyuca 
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Anexo 6: Napa de sender.os de la Reserva Biológic<J. 



Anexo 7: Proyccco de Giras ~lógicas 
Señulizaci6n, senderos y carretera. 
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Diseño del Ref~glo en la Reserva Biológica 
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AneY.o 9: Proyecto de Giras Ecológicas 
Resumen de Dernografín 
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An~xo ~O' Proyecto de Gir~s Ecológicas 

Nivel d<!! Educación .Primaria 
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P10yeclo de Giras Ecológicas 
Estudi¡¡ntes de colegios particulares 
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Anexo 13: Proyecto de Girus Ecológicas 
Cuudro ~esurnen de Beneficios y Costos intcngibles 

''"~ COS'rOS 

Fomenta lo concientización de: Pérd.ida de Biodivers.idad 

' Turist<>.s ' Vid<> Silvestre (migración) 
• Estudi nnt:es • Plantas (degradación del 
• Pobladores de lo zona suelo) 

Dc lo oportunidad ol personal cambJ.os en el equilibrJ.o 
docente y ol c¡;tudiantado de ecológico podria reducir lO 
disf"rutar óc lo naturaleza, cantidad y calidad del agua 
abre ol estudiante uno opción 
diferente para ocupar e u fin 
de semana 

Proyecta a lo EhP con uno Pérdida de cu naturalez" 
nueva imágen. solitaria. 

Fomenta lo conservación poc cos-co de recuperación de la¡; 
medio del aut:ofinanciamiento especies en el caso de unn 

capacidad de carga inadecuada 

Educación ambJ.ent.al e o n1i'ios, Hal manejo puede llegar " propone Unó esperanza dete¡,-iol:"ar " irnágen de lo 
escuela 

Debido al movimiento económico Conta~~~nc:J.ón del área 

•• puede pensar en un valor do (incluso del agua) ,por un mol 
utilización para loe recursos manejo de los deshechos. 
naturales que oc sea el v111or 
en el mercado como materia 
prima de la industria 

Loe especJ.es que ce logren '" pueden perder especJ.es do 
conservar, podrían establecer plantas do la e que nunca 

" diferencia ent:¡,-e la vida y S<lbremos ci eran o no 
la muerte, para la medicina beneficiusas 

'e mejora loe cond icJ.ones de Al mejor"r las conó.J.c.iones de 
vida p.1ra los pobladores de la vidu e o el área, poc el foco 
zona, " proponer un toco de de crecimiento económico, ce 
J.ngresos. fornentn lo inmigración. 



Anexo 14: Proyecto de Giras Ecológicas 

L 

,_ 

Reglamento para el uso de la Reserva Biológic<> 
''Cerro Uyuca'' (Girns F.:cológicas) 

REGULACIONES 

Registrarse en ,. hoja do control e:.::istente de ,. 
Resc¡cva. 

"' ingreso • ,. Reserva se permite s6lo bajo ,. 
supervisi6n de on guía. 

3. Respetar las señales, avisos establecidos dentro de la 
Reserva. 

4. J:!.Q recoleotur frutos en el bunco de germoplasmw. vivo, el 
recorrido de éste se hará e~clusivarnente en compañia del 
Guia o del vigilantu. 

5- l!Q maltrat:ar las especies veget<llcs y animales que se 
encuentran en la reserva, ni extraer especies o 
espccimenes de las mismas. 

6- Recorror únicamente los senderos habilitados para los 
visi_tantes. Ellos llevan rótulos distintivos. 

7. Basura y otros desperdicios deberán ser depositados en 
los basureros, separando en estos los plásticos, 
aluminio, vidrio y material orgánico. Para que esta 
basura pueda ser recicl3da. 

8. 1!2 ingerir bebidas alcohólicas ni fumar dentro de la 
Reserva. 

9. No gritar, ni usar aparGtos de sonido con amplificador. 

Quedan terminantemente 
turísticos nocturnos. 

prohibido 1 os recorridos 



;,nexo 15: Proyecto de Giras Ecológicas 
Reglamento para el uso de la Reserva Biológica 
"Cerro Uyuca'' (Ed\lc<lción Ambiental) 

REGULACTONES 

1. El viaje a a la Escuela Agricola Panomerican se realizará 
en el bus del Proyecto y partirá a la~ 7:30a.m. de la 
dirección del colegio y se regresar~ a las 2'00 p.m. al 
mismo lugar. 

2. El Jngreso a la Reserva se realizará bajo la supervisión 
del guia y el profesor encargado del grupo. 

J. Las señales y avisos establecidos dentro de la ReserYa 
deberán ser. respetados. 

' . Queda prohibido 
germoplasma. Sin 

recolectar 
el permiso 

frutos en 
del guia. 

el banco de 

5. se prohibe mal~r<ltar las especies vegetales y animales 
que se encuentran en la reserva, ni extraer especies o 
espccímen~s de las mismas. 

,_ El grupo debe mantener la unidad, 
separarse de ~ste sin la ~utori~ación 

queda prohibido 
del gui11. 

7. Basura y otros desperdicios deberán ser depositadon en 
los basureros, separando en estos los plásticos, 
aluminio, vidrio y material orgánico. Para que esta 
basura pueda ser reciclada. 

8. Han tener el mayor silencio posible dentro de la Reserva. 

9. LU alimentuci6n debe realizarse exclusivamente en el área 
de mer icnda. 

Quedan terminantemente 
turfsticos nocturnos. 

prohibido lo• recorridos 

11. Durante el recorrido, el guta será al responsable directo 
del grupo, cualquier duda se debe recurrir a su persona. 



Anexo 16: Proyecto de Giras Ecológic~s 
Resumen do Inversione~ 
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Anexo 32: Proyac~o da Giras 
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hnexo J5: Proyecto de Giras Ecológicas 
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