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Resumen 
 
 
 

Con el propósito de minimizar los efectos contaminantes al medio ambiente, se llevó 

a cabo un análisis y una evaluación económico-financiera, para determinar la 

viabilidad de una inversión destinada al uso de paneles solares como generados de 

energía eléctrica, en un servicio de hospedaje ecoturístico, en el municipio de 

Tepeapulco, Hidalgo.  

 

El objetivo del estudio se logra al demostrar financieramente su viabilidad. Los 

indicadores financieros que se calcularon para este proyecto de inversión de la 

propuesta tecnológica se hicieron en un horizonte de 5 años, los cuales fueron punto 

de equilibrio, costo promedio ponderado, valor presente neto, tasa de rendimiento, 

periodo de recuperación de la inversión y razón costo-beneficio. 

 

Los paneles solares representan una tecnología ecológica innovadora que, además 

de ser respetuosa con el medio ambiente, ofrece una doble funcionalidad: requieren 

una instalación mínima y un mantenimiento reducido. Además, aprovechan una 

fuente de energía inagotable: la radiación solar, disponible en todo momento. 
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Abstract 
 
 
 

With de purpose of minimizing the pollution effects on the environment, an economic 

and financial analysis and evaluation was carried out to determine the viability of an 

investment aimed at the use of solar panels to generate electrical energy, in an 

ecotourism service, in the municipality of Tepeapulco, Hidalgo.  

 

The objective of the study is achieved by financially demonstrating its viability. The 

financial indicators that were calculated for this investment project for the 

technological proposal were made over de 5-year horizon which were break – even 

point, weighted average cost, net present value, rate of return, investment recovery 

period and cost-benefit ratio.   

 

Solar panels represent an innovative eco-friendly technology that not only respects 

the environment but also offers dual functionality. They require minimal installation 

and low maintenance while tapping into an inexhaustible energy source: solar 

radiation, available at all times. 
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CAPÍTULO I: CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

Introducción 

 

La pérdida de biodiversidad, las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos globales 

y el cambio climático han ocasionado que se superen los umbrales críticos que el 

sistema terrestre puede amortiguar, ocasionando impactos ambientales negativos 

provocando efectos nocivos en la salud de la población, en los medios de vida 

(alimentos, agua y materias primas), la desigualdad social, entre otras, por ello se 

consideran necesarios modelos de desarrollo ambiental y social más sustentables, 

que reformulen la manera en que la tecnología se diseña, crea,  disemina, adopta e 

integra a largo plazo en la sociedad (Ortiz-Moreno, Masera-Ceretti y Fuentes-

Gutiérrez, 2014).  

 

En respuesta a la creciente preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad 

ambiental, las ecotecnologías han surgido como soluciones innovadoras para 

mitigar el impacto negativo de las actividades humanas en el medio ambiente. 

Desde la energía renovable hasta la gestión de residuos, estas tecnologías ofrecen 

enfoques sostenibles para abordar los desafíos ambientales globales, al tiempo que 

fomentan el desarrollo económico y social. En este contexto, es fundamental 

comprender el papel y el potencial de las ecotecnologías para construir un futuro 

más verde y resiliente para las generaciones futuras (Schaltegger, 2020). 

 

En el caso de México, existe una gran diversidad de experiencias eco tecnológicas 

locales y regionales aplicadas al sector hotelero, donde se demuestra el potencial 
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de la ecotecnología como catalizador del desarrollo sustentable. Varias de las 

iniciativas nacionales cuentan con reconocimiento internacional y están sustentadas 

en años de trabajo de base con la población local (Ortiz-Moreno, Masera-Ceretti y 

Fuentes-Gutiérrez, 2014).  

 

Bajo este contexto se hace la propuesta del uso ecotecnologías (paneles 

fotovoltaicos) en servicios de hospedaje, para disminuir costos de operación y el 

impacto ambiental en la región sur del estado de Hidalgo. 

 

 
Planteamiento del problema 
 

Actualmente, la Tierra alberga a más de ocho mil millones de habitantes (ONU, 

2022); en este contexto, el modelo de desarrollo dominante es claramente 

insostenible, ya que ha mostrado su incapacidad de satisfacer las necesidades 

humanas actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras 

(Ortiz, 2014). Aproximadamente, el 60% de los servicios eco sistémicos examinados 

en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (agua dulce, calidad del aire, 

regulación micro climática, entre otros) se encuentran degradados o han sido 

aprovechados de manera insostenible (MEA, 2005). 

 

En este sentido, la pérdida de biodiversidad, las alteraciones de los ciclos 

biogeoquímicos globales y el cambio climático han ocasionado que se superen los 

umbrales críticos que el sistema terrestre puede amortiguar, en consecuencia, se 

están generando y acelerando transformaciones sustanciales en los ecosistemas 

terrestres (Ortiz-Moreno, Masera-Ceretti y Fuentes-Gutiérrez, 2014). 

 

Los impactos ambientales relacionados al modelo de desarrollo actual han influido 

socialmente, teniendo efectos negativos en la salud de la población, en los medios 

de vida (alimentos, agua y materias primas), la desigualdad social, entre otras. Por 

esta razón y por la magnitud que representan las transformaciones realizadas por 
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la actividad humana, se ha llegado a hablar de una nueva era geológica: el 

“antropoceno”, llamado también “tecnoceno”, el cual refiere que es cada vez más 

difícil imaginar una circunstancia o actividad en la que la relación con el medio, o 

incluso con otros seres humanos, no involucre a la tecnología. 

 

Se depende de las habilidades que poseen para la sobrevivencia diaria, la 

convivencia con amigos, las actividades laborales y actividades de esparcimiento. 

Tal es esta dependencia que la noción de sistemas socio-ecológicos está siendo 

reemplazada por la de sistemas socio-tecno ecológicos. En síntesis, la tecnología 

no es un vehículo de progreso social per sé, ni un instrumento que inherentemente 

maximiza las capacidades humanas; contrariamente, en muchos casos ha 

favorecido el trabajo repetitivo y sin sentido, además ha contribuido a la devastación 

y explotación del ambiente y del hombre mismo (Ortiz-Moreno, Masera-Ceretti y 

Fuentes-Gutiérrez, 2014). 

 

Por ello, se considera que la lucha por un modelo de desarrollo ambiental y 

socialmente más sustentable, de acuerdo con Ortiz-Moreno, Masera-Ceretti y 

Fuentes-Gutiérrez (2014), debe forzosamente incluir un proyecto de desarrollo 

tecnológico que reformule la manera en que la tecnología se diseña, crea, disemina, 

adopta e integra a largo plazo en la sociedad.  

 

El modelo eco tecnológico engloba y da continuidad a movimientos anteriores como 

las tecnologías apropiadas, las tecnologías limpias y las innovaciones de base 

social (Ortiz-Moreno, Masera-Ceretti y Fuentes-Gutiérrez, 2014). Se considera que 

las eco tecnologías deberían cumplir ciertos criterios ambientales, sociales y 

económicos, tales como:  

− Ser accesibles. 

− Estar enfocadas a las necesidades y contextos locales. 
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− Ser amigables con el ambiente, promoviendo el uso eficiente de recursos, 

el reciclado y el re-uso de los productos. 

− Promover el uso de recursos locales y su control.  

− Generar empleo en las economías regionales.  

− Ser producidas preferentemente a pequeña escala y de forma 

descentralizada.  

− Ser diseñadas, adaptadas y difundidas mediante procesos participativos, 

con diálogo entre los saberes locales y los científicos. 

 

Por otra parte, el movimiento de la modernización ecológica surgió en los ochentas 

en Europa. Dos de sus planteamientos centrales son que la tecnología es clave para 

superar la crisis ecológica y que el crecimiento económico y el desarrollo industrial 

no solo son compatibles con la ecología, sino que pueden beneficiarse de ésta 

(Murphy, 2000). 

 

Igual que la ecología industrial, la modernización ecológica prescribió la eliminación 

progresiva de la tecnología convencional, a cambio de soluciones eco tecnológicas 

innovadoras y limpias en los sectores productivos. Se impulsó, por ejemplo, la 

utilización de hidrógeno como combustible y la producción de energía mediante 

sistemas solares y eólicos (Rose, 2003). 

 

Otro aspecto importante de la modernización ecológica es que tomó en 

consideración a los consumidores, es decir, al sector social. Al orientar su 

perspectiva al usuario de la tecnología, se integró a la política pública y al mercado 

como herramientas para la difusión de tecnologías eficientes en los países 

desarrollados (Massa y Andersen, 2000). 

 

En los países desarrollados, una gran parte de la discusión sobre eco tecnologías 

ha hecho énfasis en su utilización como medio para disminuir el impacto ambiental 
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del crecimiento económico e, incluso, en hacerlo compatible con el entorno 

ecológico, siguiendo los lineamientos del desarrollo sustentable. Asimismo, aunque 

la conceptualización original de la eco tecnología se centró en el manejo de 

ecosistemas, la visión sistémica fue incorporada a la industria y posteriormente la 

atención saltó del sector productivo al sector de consumo y a los usuarios de la 

tecnología. El discurso eco tecnológico se ha beneficiado así de distintas 

aportaciones conceptuales y ha evolucionado desde su surgimiento, en un área del 

conocimiento exacta, predictiva y cuantitativa, hacia una noción que involucra 

criterios sociales y económicos, como se puede observar en la figura 1 (Ortiz-

Moreno, Masera-Ceretti y Fuentes-Gutiérrez, 2014). 

 

Figura 1 

Transición tecnológica 

 

NOTA: Ortiz-Moreno, Masera-Ceretti y Fuentes-Gutiérrez, 2014. 

 

La ecotecnología surge a partir del ambientalismo moderno, durante las décadas de 

1960 y 1970. El término fue utilizado originalmente en el ámbito del manejo e 
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ingeniería de ecosistemas, la evolución ha incorporado diferentes aportaciones 

conceptuales, desde áreas del conocimiento cualitativas y cuantitativas, hasta 

nociones sociales y culturales (Ortiz-Moreno, Malagón-García y Masera-Cerutti, 

2015). 

 

Actualmente en México existe una gran diversidad de experiencias eco tecnológicas 

locales y regionales que demuestran el potencial de la ecotecnología como 

catalizador del desarrollo sustentable. Varias de las iniciativas nacionales cuentan 

con reconocimiento internacional y están sustentadas en años de trabajo de base 

con la población local. En ellas se han aplicado y desarrollado conocimientos 

técnicos sobre innovación, apropiación y adaptación tecnológica, reconocimiento de 

los saberes locales y las dinámicas participativas, estrategias efectivas de 

comunicación, una alta capacidad de gestión y, en las experiencias más recientes, 

estrategias de innovación social. Entre los actores involucrados en proyectos eco 

tecnológicos durante las últimas décadas destacan instituciones académicas 

privadas y públicas, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales, 

instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y consultores 

independientes. Se han identificado organizaciones consolidadas en el tema eco 

tecnológico en al menos 24 estados de la República (Ortiz-Moreno, Masera-Ceretti 

y Fuentes-Gutiérrez, 2014). 

 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las eco tecnologías en el tema 

energético (tabla 1).  
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Tabla 1 

Ecotecnologías para energía 

Necesidad Tarea específica 
Alternativa ecotecnológica 

(ecotecnia) 

Energía 

Cocción de alimentos 
Estufas de leña mejoradas 

Cocinas solares 

Conservación de alimentos Deshidratadores solares 

Generación de electricidad 

Paneles solares 

Aerogeneradores  

(pequeña escala) 

Iluminación Lámparas eficientes 

Calentamiento de agua Calentadores solares de agua 

Nota: Ortiz-Moreno, Masera-Ceretti y Fuentes-Gutiérrez, 2014. 

 

 

Para este proyecto, las eco tecnologías empleadas serán para generación de 

electricidad, con paneles solares. 

 

Bajo este contexto, el planteamiento del problema del proyecto es  

 

¿El uso de paneles solares como generadores de energía eléctrica es viable 

económica y financieramente en el sector turismo para disminuir los costos de 

operación y los efectos contaminantes al ambiente? 

 

Justificación 

 

La implementación y uso de ecotecnologías como parte de un desarrollo tecnológico 

se justifica y se asume como clave para reducir la in-sustentabilidad planetaria, ya 

que no son pocos los casos que muestran cómo la tecnología convencional también 

puede tener otros efectos, como los que menciona Carvajal (2017):  
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− No ser accesible para todos. 

− Contaminantes por la manera en que se producen y los recursos 

requeridos para su fabricación a gran escala. 

− Controvertida (ejemplo, contaminación de combustibles fósiles). 

 

El escalamiento de los proyectos eco tecnológicos pretende entonces, por un lado, 

tratar de cubrir las necesidades básicas de la población y, por otro, mediante 

proyectos validados, contribuir en la mitigación de los impactos ambientales y 

sociales generados por el uso de tecnologías convencionales o tradicionales 

(Carvajal, 2017). 

 

Un claro ejemplo del uso de la eco tecnología es el uso de los paneles solares, ya 

que la producción de energía que da comodidad a los seres humanos se obtiene de 

distintas fuentes, ya sea de manera natural o artificial, para cada una de estas 

fuentes hay recursos naturales, los cuales pueden ser renovables o no. Las 

energías renovables son aquellas que por su cantidad en relación al consumo que 

los seres humanos pueden hacer uso de ellas, son inagotables y su propio consumo 

no afecta el medio ambiente (Estrada-Gasca y Arancibia-Bulnes, 2010).   

 

En este contexto y de acuerdo con Ordóñez (2019), se considera que este tipo de 

energía renovable presenta múltiples beneficios al hombre en comparación con la 

energía no renovable proveniente de fuentes fósiles, puesto que al ser derivada de 

recursos infinitos o ilimitados, el aprovechamiento tanto económico como ambiental 

es mucho más beneficioso, sin generar impactos ambientales ni contaminantes, 

además de que no emiten gases de efecto invernadero ni ningún otro tipo de 

contaminante, lo que la convierte en una alternativa sostenible (Gutiérrez, Del 

Castillo y Juárez, 2018). 

 

Uno de los impactos importantes al medio ambiente es la concentración de CO2 en 

la atmósfera. Según los datos del Observatorio Mauna Loa, en Hawái, la 
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concentración de CO2 en la atmósfera es de 415 partes por millón, mucho más que 

en cualquier otro momento en la historia de la humanidad (Griffiths, 2019).  

 

Es a partir de ello que surge el interés de fomentar el uso de eco tecnologías 

alternas, que no generen demasiados gastos, que sean eficientes y sobre todo que 

no contaminen el ambiente; además, que sean accesibles y estén al alcance de 

todos sin importar el lugar donde estén (Arenas, 2021). 

 

Los paneles solares son una eco tecnología innovadora, además de que no dañan 

al ambiente, tiene dos servicios en uno, no requerirá de mucha instalación y de un 

mínimo de mantenimiento. También, puede hacer uso de esta fuente y en cualquier 

momento, debido a que los rayos del Sol son la energía más disponible que pueda 

existir en estos tiempos (Gutiérrez, Del Castillo y Juárez, 2018). 

 

El Sol es una fuente de energía natural por el que no hay una cuota para su 

aprovechamiento, por lo tanto, en el momento de instalar una fotocelda con 

calentador solar integrado, no se pagará ninguna tarifa por la generación de 

electricidad (Arenas-Hernández, 2021). 

 

En América Latina y el Caribe se cuenta con una gran variedad energética, por lo 

que la energía renovable es más dinámica, proyectando en un futuro un alza de 

hasta un 1.9% anual en los próximos decenios, tal como lo señala Barragán (2020). 

 

México es uno de los países con mayor capacidad para producir energía solar 

fotovoltaica, pues se calcula que alcanza los 6,300 kWh/m2 en irradiación solar 

(Huerta, 2014) es decir, en México, el uso de paneles solares, ha experimentado un 

crecimiento significativo en los últimos años. La abundante radiación solar en gran 

parte del territorio mexicano ha impulsado la adopción de energía solar como una 

fuente de electricidad limpia y renovable. Tanto en el sector residencial como en el 

comercial e industrial, se han instalado sistemas fotovoltaicos para aprovechar la 

energía del Sol y reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables. 
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Este aumento en el uso de paneles solares ha sido facilitado por políticas 

gubernamentales de apoyo, incentivos fiscales y programas de financiamiento. 

Además, la conciencia pública sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental y 

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ha contribuido al 

crecimiento del sector solar en México (SENER, 2021). 

 

Existe la norma mexicana NMX-AA-171-SCFI-2014, emitida en el año 2014, que 

establece los requisitos y especificaciones de desempeño ambiental de 

establecimientos de hospedaje.  

 

Esta norma, en el punto 5.4.3.1, menciona que el establecimiento de hospedaje, 

situado en lugares con disponibilidad a la red eléctrica, debe obtener al menos un 

30% del consumo de energía térmica anual para calentamiento de agua y al menos 

10% del consumo de energía eléctrica, a partir de sistemas alternos, tales como la 

cogeneración y/o las fuentes renovables, dentro de la misma instalación. Cualquier 

valor adicional a este porcentaje se considera una contribución adicional a la 

sustentabilidad.  

 

Utilizar este tipo de energías tiene grandes ventajas, entre ellas que la emisión de 

gases de efecto invernadero es nula; provienen de fuentes ilimitadas y gratuitas, lo 

que confiere gran ventaja respecto a aquellas que derivan de fuentes fósiles, 

además de que ello permite que sean sostenibles en el tiempo; su uso permite 

disminuir la dependencia energética y minimizar la adquisición de combustibles 

fósiles; desde el punto de vista económico, son competitivas frente a las fuentes 

convencionales, ya que la tecnología actual ha permitido innovar en su desarrollo y 

diseño logrando que los costos se equiparen frente a las tradicionales; el desarrollo 

tecnológico hace posible que este tipo de energías sean consideradas como la 

revolución del futuro, porque es posible que mediante su uso se pueda alcanzar una 

economía mundial en donde no haya dependencia del carbono, confiriendo una 

gran oportunidad para alcanzar la transición energética y el cuidado del medio 
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ambiente (Andrade-Villarreal, Álvarez-Játiva, Romero-Astudillo y Bonifaz-Aguinaga,  

2022).  

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

 

Analizar la viabilidad económica y financiera del uso de paneles solares, como 

generadores de energía eléctrica en servicios de hospedaje para minimizar los 

efectos contaminantes en el medio ambiente. 

 

 

Objetivos específicos 

 

− Formular el estudio de mercado del proyecto. 

− Formular el estudio técnico del proyecto. 

− Determinar los presupuestos del proyecto. 

− Realizar los estados financieros proforma. 

− Analizar financieramente las proyecciones. 

− Evaluar económicamente del proyecto. 

 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Es viable económica y financieramente el uso paneles solares como generadores 

de energía eléctrica en servicios de hospedaje para disminuir los costos de 

operación y los efectos contaminantes al ambiente? 
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Hipótesis 

 

Por medio del análisis y la evaluación económico-financiera se determina que el uso 

paneles solares como generadores de energía eléctrica es viable económica y 

financieramente en el sector turismo, para disminuir los costos de operación y los 

efectos contaminantes al ambiente. 

 

 

Delimitación y alcance 

 

En cuanto a la delimitación y alcance, se determina la evaluación de la  

implementación de paneles solares en un hotel, que representan dispositivos que 

convierten la luz solar en electricidad, mediante el efecto fotovoltaico, que tienen las 

siguientes características: son paneles solares con celdas mono cristalina, cada una 

con capacidad de 284 W por placa; el hotel contará con 8 habitaciones sencillas y 

4 habitaciones Premium; los servicios adicionales son la iluminación del área 

exterior con uso de alumbrado LED para un consumo menor de energía. 

 

El uso de los paneles solares es para el proyecto de construcción de un hotel 

ubicado en la comunidad Jaguey Prieto 25, en Tepeapulco, Hidalgo; con una 

capacidad instalada de 14 paneles solares, con una capacidad de 415 KWh al año 

para una placa solar de 284 W. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Proyectos de inversión 

 

En la actualidad, el mundo está inmerso en cambios vertiginosos que provocan que 

en poco tiempo ciertas necesidades de las personas estén satisfechas por nuevos 

productos y/o servicios, esto debido al cambio en los gustos y preferencias de los 

consumidores. Ante esta realidad, las empresas deben crear, mejorar o innovar sus 

ofertas de bienes y/o servicios para estar acorde a las exigencias del mercado. De 

ahí que la evaluación de proyectos de inversión se haya convertido en un requisito 

indispensable para llevar a cabo un emprendimiento, una mejora o una expansión 

(Morales-Reyna, Carrasco-Echeverría y Terranova-Borja, 2019).  

 

Por ende, a importancia de conocer e identificar todo el contexto teórico de un 

proyecto de inversión para llevarlo a cabo para la solución de problemas o para 

satisfacer necesidades de los diferentes sectores del quehacer de los seres 

humanos. 

 

Proyecto 

 

Para comprender qué es un proyecto, a continuación, se presentan algunas 

definiciones: 

 

1. Un proyecto se define como el esfuerzo o la iniciativa temporal que conduce 

a crear un servicio o resultado singular. Un proyecto crea bienes o servicios 

únicos (Serrano, 2020, p. 23). 
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2. Un proyecto es el conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados 

bienes o servicios capaces de detectar necesidades o resolver problemas 

(Carrión- Rosende y Berasalegi-Vitoria, 2010, p. 12). 

 

3. Un proyecto es una respuesta a una necesidad, la solución de un problema, 

siempre asociada a la obtención de algún tipo de beneficio (Bretones, Del 

Castillo, Mesquida y Moreno, 2023, p. 6). 

 

Para el caso de este trabajo, se entenderá por proyecto la definición de Bretones, 

Del Castillo, Mesquida y Moreno (2023). 

 

 

Fases de diseño y planificación de un proyecto 

 

Carrión-Rosende y Berasalegi-Vitoria (2010), a través de la figura 2, muestran las 

fases para el diseño y planificación de un proyecto, en el que muestra el siguiente 

procedimiento. 

 

− Identificar la necesidad o problema. 

− Establecer prioridades de necesidades o problemas. 

− Delimitar y describir la necesidad o problema. 

− Determinar los requisitos técnicos y legales relacionados con la necesidad o 

problema. 

− Valorar la viabilidad económica y técnica del proyecto. 

− Describir y justificar la fundamentación del proyecto. 
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Figura 2.  

Fases de diseño y planificación de un proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Carrión-Rosende y Berasalegi-Vitoria (2010). 

 

 

Proyecto de inversión 

 

Después de haber revisado el concepto de proyecto, ahora se presentarán 3 

definiciones de proyecto de inversión de diferentes autores. 
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1. El proyecto de inversión es un plan al cual se le asignan recursos financieros 

con el propósito de generar un bien o servicio que atienda y satisfaga una 

necesidad humana (Serrano, 2020, p. 26). 

 

2. Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para resolver 

un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que comprende 

una serie de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su 

realización (Córdoba-Padilla, 2011, p. 2). 

 

3. Un proyecto de inversión es una propuesta que surge como resultado de 

estudios que la sustentan y que está conformada por un conjunto 

determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos, que tiene como 

propósito generar ganancias o beneficios adicionales a los inversionistas y a 

los grupos o poblaciones a quienes va dirigido (Fernández-Espinoza, 2007, 

p. 15). 

 

Para este proyecto, se entenderá por proyecto de inversión lo definido por 

Fernández-Espinoza (2007). 

 

Por otra parte, Córdoba-Padilla (2011) menciona que, para realizar un proyecto de 

inversión, se deben llevar a cabo las siguientes etapas, que se muestran en la figura 

3. 

 

- Identificación, que implica la selección y definición del proyecto. 

- Formulación, en donde se realizan los estudios de mercado, técnico, de la 

organización y legal. 

- Evaluación, etapa en donde se lleva a cabo el marco financiero, la evaluación 

financiera, económica, social y ambiental. 

- Ejecución, que implica la implementación del proyecto. 
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- Evaluación de resultados, en donde se determina si lo pronosticado se 

cumple. 

 

Figura 3. 

Etapas de un proyecto de inversión 

 

Nota: Córdoba-Padilla (2011). 

 

 

Serrano (2020) afirma que cuando se habla de proyectos de inversión se hace 

referencia a un plan de actividades directamente relacionadas con la generación de 

la riqueza, que tiene estas características: 

 

- Tienen un objetivo claramente definido que se espera alcanzar, que se 

establece desde el momento en que se concibe la idea del proyecto. Todos 

los esfuerzos se dirigen a tratar de conseguir y alcanzar las metas 

propuestas, aunque no siempre se alcanzan en su totalidad, ya que existen 
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factores o eventos sobre los cuales la administración del proyecto no tiene 

control. 

 

- Tiene principio y fin determinado, por eso se consideran temporales, con una 

duración corta o de largo plazo. 

 

- Son de carácter irreversible, ya que, dependiendo del tipo de inversión, ésta 

no es fácil recuperar o de cambiar por otro tipo de bien o giro de negocio.  

 

- Se asignan y se comprometen recursos económicos, ya que la particularidad 

de los proyectos de inversión consiste en la asignación de recursos 

económicos, que, si no se realizan los estudios que apoyan la decisión de 

realizar el proyecto o no, el resultado puede no ser el esperado.  

 

- Se hacen estudios de viabilidad que justifican la asignación y la recuperación 

de los recursos invertidos, pues la decisión de invertir depende de las 

variables que pueden afectar el resultado final de los proyectos. El 

desconocimiento de éstas y en su caso de los efectos que pueden llegar a 

causar sobre la inversión, representa uno de los motivos de fracaso del 

proyecto, por lo que es necesaria la realización de diversos estudios al 

momento de aportar elementos sobre la decisión final. 

 

 

Importancia de los proyectos de inversión 

 

La importancia de los proyectos de inversión consiste en invertir los excedentes del 

flujo de efectivo en un bien, servicios o ambos, que será redituable a mediano y 

largo plazos, considerando factores de riesgo que pudieran afectar la generación de 

valor y riqueza a quienes aportan el capital del proyecto (Serrano, 2020). 
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De ahí que la evaluación financiera de los proyectos de inversión está destinada a 

observar los factores involucrados en su realización, sin ella, una entidad no tiene 

la información necesaria ni suficiente para tomar una decisión fundada sobre los 

alcances y riesgos del proyecto. Asimismo, la evaluación de un proyecto tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica, financiera y social, con el fin de resolver 

una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los 

recursos económicos existentes a la mejor alternativa. En la actualidad, una 

inversión inteligente requiere de una buena estructuración y evaluación, la cual 

indique la pauta a seguir, en aspectos como la correcta asignación de recursos, la 

seguridad de que la inversión será realmente rentable, la decisión del ordenamiento 

de varios proyectos en función a su rentabilidad y finalmente, tomar una decisión de 

aceptación o rechazo (Cevallos-Ponce, 2019).  

 

Desde el punto de vista interno, se podrá utilizar la información proporcionada por 

la investigación para que las decisiones de financiamiento e inversión logren 

maximizar el valor de la empresa. Desde el punto de vista externo, beneficiará a los 

accionistas y acreedores, al ser útil para evaluar la atractividad de la empresa y/o 

proyecto (Cevallos-Ponce, 2019). 

 

 

Tipos de proyectos de inversión 

 

Existen diversas clasificaciones de los proyectos de inversión. A continuación, se 

presentan algunas.  

 

Viñán, Puente, Ávalos y Córdova (2018) clasifican los proyectos de inversión como 

privados y sociales.  

 

a. Privados, son aquellos que se impulsan con capital privado y están 

orientados a buscar beneficios económicos. 
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b. Sociales, también conocidos como de desarrollo local, tienen iniciativa 

gubernamental y su propósito es el desarrollo y la satisfacción de 

necesidades sociales. 

 

Por su parte, Serrano (2020), clasifica a los proyectos de inversión en dos grandes 

grupos: dependiendo de la etapa del proyecto y a partir de su dependencia. 

 

Por su etapa de desarrollo, los sub clasifica de la siguiente manera: 

 

a. Creación de una nueva idea de negocio 

Cuando el mercado ha detectado como insatisfecha una necesidad 

constituye la razón de ser de los proyectos. Cuando se han identificado 

carencias de bienes o servicios que la población solicita a las empresas y 

éstas no son cubiertas, es entonces cuando se generan ideas acerca de 

cómo intentar solventarlas. Éste es en sí el origen de un proyecto de inversión 

de nueva creación.  

 

b. Proyecto de crecimiento, modernización, o reemplazo de un negocio ya 

existente o en operación 

Cuando el proyecto involucra una empresa que está en marcha o en 

operación se pueden presentar las siguientes modalidades: 

 

o Ampliación, son aquellos proyectos para la habilitación de las 

instalaciones, ya sea a través de su construcción o su remodelación 

con el propósito de aumentar la capacidad operativa de la empresa.  

 

o Reemplazo, son para el cambio de equipo, maquinaria, mobiliario o 

tecnología que, por sus características, uso o paso del tiempo ya no 

resulta viable seguir utilizándolos.  
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o Outsourcing, este es un término en inglés que hace referencia a la 

contratación que una empresa hace de otra, para que ésta realice 

actividades en un principio asignadas a la primera.  

 

 

Por su dependencia, los sub clasifica como: 

 

a. Mutuamente excluyentes entre sí, que son aquellos que corresponden a 

proyectos opcionales, donde aceptar uno impide que se haga el otro, o lo 

hace innecesario. Por ejemplo, cuando se piensa construir un edificio y 

sólo se tiene un terreno, la decisión que se tome sólo será una opción, sin 

tener alternativas de construir varias cosas, ya que únicamente se cuenta 

con un inmueble, el terreno. 

 

b. Independientes entre sí, corresponden a aquellas inversiones que se 

pueden realizar sin depender ni afectar o ser afectadas por otros 

proyectos; es decir, cuando la elección de un proyecto de inversión no 

depende de la realización del otro; por ejemplo, comprar equipo de 

cómputo y comprar equipo de trasporte, ambos son necesarios para la 

operación de la entidad, por lo cual pueden ser realizables, ya que son 

independientes.  

 

c. Dependientes, son aquellas inversiones que para ser realizadas 

requieren de otra inversión. La realización de un proyecto requiere que se 

realice otro proyecto conjunto, como cuando se cambia la paquetería 

contable de una entidad, se requiere invertir en la capacitación del 

personal que operará el sistema.  
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2.2 Estudios que integran los proyectos de inversión 

 

Rodríguez-Arandy (2018) menciona que los estudios que integran el proyecto de 

inversión son: 

 

- Plan de negocios 

Que incluye información referente a la identificación y organización de la 

empresa, como su nombre, misión, visión, valores, funciones, compañías 

asociadas, localización, producto, estrategia de mercado, pronóstico de 

ventas, relaciones públicas, finanzas, análisis situacional, expectativas a 

largo plazo, logística, gerencia, estructura legal y licencias y permisos. 

 

- Estudio de mercado 

Contiene los resultados del estudio de la demanda que el bien o servicio 

tendrá entre su mercado meta. El punto de partida para la formulación y el 

análisis de todos los proyectos de inversión es el estudio de mercado. De no 

existir demanda suficiente de los productos de un proyecto, se dice que 

carece de base económica. 

 

- Estudio técnico 

Consiste en la selección de los medios de producción, así como de la 

organización de la actividad productiva, e implica los requerimientos de 

materias primas e insumos. Su objetivo básico es demostrar la viabilidad del 

proyecto, justificando seleccionar la mejor alternativa para abastecer el 

mercado de acuerdo con las restricciones de recursos, ubicación y 

tecnologías accesibles. 

 

- Estudio financiero 

Incluye la evolución financiera, económica y social. 

 



32 

 

Por su parte, Morales-Castro y Morales Castro (2019) señalan que los estudios 

necesarios para los proyectos de inversión son: 

 

- Estudio de mercado 

Tiene como principal objetivo determinar si el producto y/o servicio que se 

pretende fabricar o vender será aceptado en el mercado y si los posibles 

consumidores están dispuestos a adquirirlos. Los puntos que contiene un 

estudio de mercado son: perfil de los productos, análisis de la oferta, análisis 

de la demanda, análisis de los precios, análisis de los canales de distribución 

y promoción. 

 

- Estudio técnico 

Comprende aspectos relacionados con la ubicación de las instalaciones, los 

procesos de fabricación, materias primas e insumos, especificación de 

máquinas, equipos, instalación y dimensiones de la planta o plantas. 

  

- Estudio administrativo 

Su propósito es establecer una estructura organizacional que facilite el 

funcionamiento de la empresa para desarrollar el proyecto de inversión. El 

estudio administrativo de los proyectos de inversión contiene la constitución 

jurídica de la empresa y el diseño de la organización. 

 

- Evaluación del impacto ambiental 

Es el proceso de estudio técnico y multidisciplinario que se lleva a cabo sobre 

el medio físico, biológico y socioeconómico de un proyecto de inversión 

propuesto, con el fin de conservar, proteger y recuperar y/o mejorar los 

recursos naturales y culturales existentes, así como proteger en general la 

salud y la calidad de vida de la población. 
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- Estudio financiero 

Comprende dos fases: la primera consiste en elaborar la información 

financiera del funcionamiento del proyecto de inversión y la segunda 

corresponde a la evaluación financiera. 

 

- Análisis de riesgo 

El riesgo es la posibilidad de que exista una variación de los resultados 

esperados de un proyecto de inversión; los riesgos pueden ser riesgo de 

negocio, estratégico, financiero, asociado a la planta de producción, 

relacionados a la estructura organizacional, al marketing… todos estos 

riesgos tienen una influencia determinante en los resultados financieros. 

 

- Análisis de sensibilidad 

Muestra en forma exacta el cambio de los rendimientos como respuesta a la 

modificación de una variable si todas las demás se mantienen constantes. 

 

 

2.3 Estudio administrativo 

 

Por su parte, Morales-Castro y Morales-Castro (2019) señalan que el estudio 

administrativo tiene como propósito establecer una estructura organizacional que 

facilite el funcionamiento de la empresa para desarrollar el proyecto de inversión. El 

estudio administrativo de los proyectos de inversión contiene la constitución jurídica 

de la empresa y el diseño de la organización. 

 

 

Elementos de estudio administrativo 

 

De acuerdo con Morales-Castro y Morales-Castro (2019), los ordenamientos 

jurídicos afectan a los organismos o empresas y, por lo tanto, a los proyectos de 

inversión, ya que normalmente las empresas se constituyen para generar 
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determinados productos y/o servicios. Los autores establecen que los principales 

elementos que se consideran en el estudio administrativo de los proyectos de 

inversión son:  

 

− La constitución jurídica de la empresa u organismo, así ́como los aspectos 

legales que afectan su funcionamiento.  

Una sociedad mercantil adquiere personalidad jurídica mediante su 

inscripción en el registro público de comercio y el acta constitutiva y, con ello, 

se convierte en sujeto de derechos y obligaciones, pero también obtiene 

ventajas que le permiten contratar créditos con instituciones financieras o 

realizar transacciones de compraventa con clientes y proveedores, porque 

jurídicamente la empresa responde por las obligaciones contraídas. 

Asimismo, al garantizar la continuidad legal de la empresa se proyecta 

seguridad a los consumidores para recibir los productos y/o servicios que ella 

fábrica o presta. Las sociedades mercantiles ejercen sus derechos y contraen 

obligaciones por medio de sus representantes. 

 

− Diseño de la organización de la empresa.  

Un requisito indispensable en el proceso de diseñar la organización de las 

empresas es el conocimiento detallado de la situación actual de estas, en el 

caso que se pretenda reorganizar una empresa ya existente; pero, si se trata 

de constituirla, es indispensable hacer un inventario de las actividades 

necesarias para el logro de los objetivos. Por otra parte, se puede establecer 

un proceso general para llevar a cabo el proceso de organización en las 

empresas, el cual se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. 

 Etapas generales del proceso de organización de los proyectos de inversión 

 

 

Nota: Morales-Castro y Morales-Castro (2019). 

 

 

Misión, visión, objetivos y valores 

 

Münch-Galindo (2018) define la misión, visión, objetivos y valores de una empresa 

de la siguiente manera:  

− Misión 

Se define respondiendo las preguntas ¿quiénes somos?, ¿a qué nos 

dedicamos?, ¿cuál es nuestro valor agregado y ¿ventaja competitiva? Los 

requisitos que debe reunir una misión son:  

• Amplia: Dentro de una línea con expansión, pero lo suficientemente 

específica y bien definida para que sea fácil de entender y lograr.  

• Motivadora: Inspiradora y alcanzable.  

• Permanente: Orientada al propósito de la empresa durante todo su 

ciclo de vida.  

Etapas Descripción 

Primera 
Definir el objetivo del proyecto de inversión y su relación con 

los objetivos de la empresa.  

Segunda 

Determinar en términos generales la naturaleza y el número 

de tareas (unidades de trabajo) necesarias para cumplir con 

el objetivo primordial del proyecto de inversión, es decir, 

establecer las funciones indispensables para el adecuado 

desarrollo del proyecto.  

Tercera 

Establecer las áreas operativas o departamentos 

necesarios con sus obligaciones y funciones en el marco de 

la organización total, evitando la duplicidad de funciones.  

Cuarta 
Determinar los puestos necesarios para el desarrollo de la 

función departamental.  
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• Congruente: Consistente con lo que se hace y se desea. 

 

− Visión  

Debe tener las siguientes características: breve fácil de captar y de recordar 

e inspiradora. La visión fija el rumbo de la empresa, plantea retos, sirve como 

punto de consenso, estimula la creatividad y la coordinación de esfuerzos. 

Para formularla se deben responder las siguientes preguntas: ¿qué se nota 

como clave para el futuro?, ¿qué contribución única se debe hacer en el 

futuro?, ¿cómo debe ser la competencia de la empresa?, ¿cuál es la 

oportunidad de crecimiento?, ¿en qué negocios deberíamos estar?, ¿en qué 

negocios no deberíamos estar?, ¿quiénes son o deberían ser nuestros 

clientes?, ¿cuáles son o deberían ser nuestras divisiones principales y 

futuras de mercado?, ¿qué es probable que cambie en nuestra organización 

dentro de tres o cinco años?  

 

− Valores 

Son las pautas de conducta o principios que definen la actuación de los 

individuos en la organización. Los valores deben convertirse en actitudes 

y conductas, además, ser compartidos y practicados por todos los miembros 

de la empresa. 

 

− Objetivos 

Indican los resultados o fines que la empresa desea logra en un tiempo 

determinado. Los objetivos deben reunir las siguientes características: 

• Establecerse a un tiempo específico. 

• Determinarse cuantitativamente. 

• Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo. 
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Estructura organizacional 

 

En los proyectos de inversión, la organización consiste en proporcionar una 

estructura formal encaminada al logro de metas específicas; en este caso, al logro 

de producir, vender los productos y/o servicios que serán fabricados o prestados 

como resultado del proyecto de inversión. La organización formal se concibe en el 

sentido de una estructura de funciones. Una estructura organizacional debe 

planearse de modo que cada cual sepa quién ha de hacer cada cosa y quién es el 

responsable por el resultado; quitar los obstáculos que, debido a la confusión y la 

incertidumbre en la asignación de responsabilidades, impidan la ejecución, y 

proporcionar una red de comunicación para la toma de decisiones y de apoyo a los 

objetivos de la organización (Gerardo-Serrano, 2020). 

 

 

Constitución legal de la empresa   

 

Todas las sociedades deben constituirse a través de una escritura pública 

constitutiva otorgada ante un fedatario público (notario o corredor público) y su 

inscripción en el registro público de comercio (Morales-Castro y Morales-Castro, 

2019). 

 

 

Persona física y moral 

 

Ruiz-De Velazco (2018) define a las personas morales y físicas de la siguiente 

manera:  

− Persona moral 

Se denomina a las sociedades, civiles o mercantiles, asociaciones o 

instituciones de crédito y los organismos descentralizados que realicen 

preponderantemente actividades empresariales.  
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− Persona física 

Son aquellos individuos que están dados de alta en el SAT en forma 

independiente como, por ejemplo, las personas con actividades 

empresariales, los profesionistas independientes, los empleados y 

trabajadores de cualquier empresa. 

 

 

Permisos y licencias de funcionamiento 

 

En la gran mayoría de los casos, el software se entrega con una licencia de uso. 

Dicha licencia es un contrato entre el productor y el usuario que establece cuáles 

son los derechos y obligaciones de cada una de las partes (Brocca y Casamiquela, 

2005). 

 

En este sentido, la página Evaluando Software (2024) describe a la licencia y los 

permisos de funcionamiento como los derechos de autor y propiedad, tratándose 

del conjunto de permisos que un desarrollador da para la distribución, uso y/o 

modificación de la aplicación que desarrolló; en la licencia se pueden indicar 

también los plazos de duración, el territorio donde se aplica y los términos de 

ejecución.  

 

 

 

2.4 Estudio de mercado  

 

El estudio de mercado determina si el producto y/o servicio que se pretende fabricar 

o vender será aceptado en el mercado y si los posibles consumidores están 

dispuestos a adquirirlos. Los puntos que contiene un estudio de mercado son: perfil 

de los productos, análisis de la oferta, análisis de la demanda, análisis de los 

precios, análisis de los canales de distribución y promoción (Morales-Castro y 

Morales Castro, 2019). 
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Elementos del estudio de mercado  

 

De acuerdo a Serrano (2020), los elementos del estudio de mercado son: 

 

− Producto 

Un producto es todo aquello, propicio o adverso, que se puede intercambiar. 

Se puede dar de tres formas: un bien tangible, un servicio o una idea, y se 

clasifican de la siguiente manera: 

• Productos industriales: se utilizan para elaborar o fabricar un bien o 

servicio. 

• Productos de consumo: satisfacen las necesidades de una persona o una 

población. 

• Productos de conveniencia: artículos que el consumidor encuentra de 

manera sencilla por su precio bajo. 

• Producto de especialidad: aquellos que los consumidores buscan de 

manera particular y no aceptan un sustituto. 

• Productos buscados: un tanto más costoso, pues estos se diferencian con 

el precio, marca y compatibilidad con el estilo de vida de los compradores. 

• Productos no buscados: el consumidor no los identifica y por lo tanto no 

son buscados por él. 

 

 

− Servicio  

Un servicio se puede concebir como el conjunto de actividades que brinda 

una entidad, persona o conjunto de éstas, con el propósito de atender las 

necesidades de un cliente. Los servicios suelen ser intangibles y las 

principales diferencias entre estos y los bienes tangibles son:  

• Los servicios se producen y se consumen al mismo tiempo, es decir, no 

hay servicios almacenados.  

• Los servicios son generalmente únicos. 
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• Los servicios tienen una mayor interacción con el cliente.  

• Los servicios se basan principalmente en habilidades y conocimientos. 

 

 

− Segmentación de mercado 

La segmentación del mercado se puede definir, de acuerdo a Kotler y 

Armstrong (2008), como el proceso mediante el cual una empresa subdivide 

un mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas características 

que le son de utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es 

alcanzar a cada subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia 

para lograr una ventaja competitiva. 

 

Según Kotler y Armstrong (2008), para que los segmentos de mercado sean 

útiles a los propósitos de una empresa, deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Ser medibles: es decir, que se pueda determinar (de una forma precisa o 

aproximada) aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los 

componentes de cada segmento.  

• Ser accesibles: que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la 

mezcla de mercadotecnia.  

• Ser sustanciales: que sean lo suficientemente grandes o rentables como 

para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande 

posible al que vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la 

medida.  

• Ser diferenciales: un segmento debe ser claramente distinto de otro, de 

tal manera que responda de una forma particular a las diferentes 

actividades de marketing. 
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− Localización  

De acuerdo a Erossa (2004), el estudio de localización consiste en el análisis 

de las variables consideradas como factores de localización, las que 

determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo 

de costos unitarios. El problema de la localización se relaciona con el 

desarrollo regional, debido a qué decisiones acerca de la localización de 

industrias influyen en el crecimiento de las diferentes regiones de un país. 

Con frecuencia, la decisión de dónde situar un nuevo proyecto puede ser 

determinante para tomar la decisión de continuar. La planeación regional es 

un elemento necesario de la planeación y, por lo tanto, el análisis y la 

selección de la localización incluye dos aspectos o etapas principales:  

 

• Macro localización 

Relacionado con los aspectos sociales y nacionales de la planeación, 

basándose en las condiciones regionales de la oferta, de la demanda y 

en la infraestructura. Se ocupa de la comparación de alternativas 

propuestas para determinar, cuál o cuáles regiones, o terrenos serán 

aceptables para la realización del proyecto.  

 

• Micro localización   

Este entra a detalle con la investigación y comparación de los 

componentes del costo y otros factores de la localización, incluye un 

estudio de costos para cada alternativa local, con el fin de llegar a una 

selección casi definitiva del lugar donde se localizará el proyecto. A través 

del microanálisis se estudian los detalles, mediante un cálculo 

comparativo de los costos, para decidir sobre la localización óptima del 

proyecto. 
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2.5 Estudio técnico  

 

A continuación, se presentan definiciones de estudio técnico proporcionadas por 

algunos autores: 

 

De acuerdo con Echeverría (citado por Asmal, Erazo y Narváez, 2019), se analizará 

de manera detallada la ubicación, el tamaño óptimo de la infraestructura para llevar 

a cabo las actividades de producción, comercialización y otros. En esta 

investigación se llevará a cabo la cuantificación del importe requerido para la 

inversión del proyecto. 

 

Según Cedeño (2018), los estudios técnicos determinan la factibilidad técnica 

del proyecto, al permitir diseñar el método de ejecución y la identificación de 

la veracidad del mismo, el cual se adapte a las condiciones del entorno, para 

así, utilizar mejor los recursos y orientándose a la obtención de un producto 

deseado, el cual sería un bien o servicio (p.6).  

 

Acosta (2023) establece que los estudios técnicos de proyectos de 

inversión pueden realizarse examinando las posibilidades técnicas para la 

producción o prestación de servicios. Estos estudios analizan diversos elementos 

involucrados, como la ubicación, tamaño y diseño de las instalaciones y determinan 

el proceso de producción y los recursos materiales y laborales necesarios. 

 

Caita (2023) menciona que los estudios técnicos de proyectos de inversión son una 

de las partes más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar la 

viabilidad de un proyecto. Esta sección describe los aspectos técnicos y operativos 

del proyecto, incluida la ubicación, el alcance, la capacidad de producción, los 

procesos de fabricación, la planta y el equipo requerido, los requisitos de materiales, 

la logística de suministro y distribución. 
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Elementos que integran el estudio técnico 

 

De acuerdo con Serrano (2021), el estudio técnico evalúa todos aquellos elementos 

que permiten materializar su ejecución, por lo que se puede enfocar en los 

siguientes aspectos: 

− Localización de las instalaciones. 

− Tamaño de las instalaciones. 

 

En relación con la localización de las instalaciones, es importante tener en cuenta 

que no todos los proyectos se asocian a una fábrica. Pueden estar relacionados con 

diferentes tipos de establecimientos, como almacenes, puntos de venta minoristas 

o puntos de servicio, entre otros. Además, los proyectos de inversión no se 

restringen exclusivamente a la producción o manufactura de productos. 

 

El tamaño de las instalaciones depende inicialmente de la demanda proyectada, es 

decir, de la cantidad de productos que se planea producir o de los servicios que se 

pretende ofrecer. Además, se deben tener en cuenta los recursos necesarios para 

la operación de las instalaciones, como la herramienta tecnología, el equipo, el 

mobiliario y otros requisitos, con el objetivo de cubrir la demanda que el mercado ha 

identificado como no satisfecha. En realidad, el tamaño de las instalaciones refleja 

el tamaño del proyecto. Por lo tanto, el tamaño de las instalaciones se determinar 

en función de su capacidad para producir bienes y servicios. 

 

De igual manera, de acuerdo con Serrano (2021), los aspectos del estudio técnico 

que influyen en la rentabilidad del proyecto son: 

− Cálculo de los costos de producción: el estudio técnico está íntimamente 

ligado a los costos fijos y variables que surgen de los procesos de producción 

de los bienes o servicios que son el objetivo del proyecto. Es natural que el 

precio de venta de estos bienes deba incorporar, además de los costos de 

producción, los costos administrativos y un margen de beneficio, que, según 

el estudio financiero, refleje los niveles de rentabilidad previstos en el 
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proyecto. De aquí se desprende la relevancia y el efecto que los costos de 

producción de un bien o servicio tienen en la creación de valor del proyecto. 

 

− Inversión de inmuebles, maquinaria, herramientas tecnológicas: los activos a 

largo plazo que se destinan a la producción de los bienes o servicios 

previstos para el inicio del proyecto, junto con el capital de trabajo, forman la 

inversión inicial del proyecto. La relevancia de este desembolso se debe a 

que, desde el punto de vista financiero, la inversión inicial es el punto de 

referencia para los flujos de efectivo que el proyecto genera, es decir, cuanto 

mayor sea la inversión inicial en activos a largo plazo, mayor debe ser el valor 

actual de los flujos que el proyecto genera, entendiendo que uno de los 

principales objetivos del proyecto es alcanzar niveles de rentabilidad que 

satisfagan sus requisitos. 

Los resultados del análisis en el estudio técnico deberán combinarse con el resto 

de los estudios realizados en el proyecto, como es el caso del estudio de mercado, 

estudio administrativo, estudio financiero, entre otros.  

 

 

 

2.6 Estudio ambiental 

 

La evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con la SEMARNAT (2018), es un 

instrumento de la política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar 

los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o 

reducir sus efectos negativos en el ambiente. Este instrumento facilita el diseño de 

proyectos que se alinean con la preservación y conservación de los recursos 

naturales, así como con el equilibrio ambiental sostenible 
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Propósito de la evaluación ambiental  

 

El propósito de la evaluación del impacto ambiental, de acuerdo con la SEMARNAT 

(2018), es la sustentabilidad, pero para que un proyecto sea sustentable debe 

considerar, además de la factibilidad económica y el beneficio social, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

 

Tipos de impactos ambientales 

 

Existen diversos tipos de impactos ambientales de acuerdo con la SEMARNAT, 

(2018), que se pueden clasificar, de acuerdo a su origen, en los provocados por: 

− El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales 

como el aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como 

la extracción del petróleo o del carbón. 

− Contaminación, todos los proyectos que producen algún residuo 

(peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al 

ambiente. 

− Ocupación del territorio, los proyectos que al ocupar un territorio modifican 

las condiciones naturales por acciones, tales como desmonte, 

compactación del suelo y otras. 

 

Asimismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de acuerdo a 

sus atributos, que se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3 

Clasificación de impactos ambientales de acuerdo a sus atributos.  

 

Impacto Descripción 

Positivo o negativo En términos del efecto resultante en el ambiente. 

Directo o indirecto Si es causado por alguna acción del proyecto o es 

resultado del efecto producido por la acción. 

Acumulativo Es el efecto que resulta de la suma de impactos 

ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el 

presente. 

Sinérgico Se produce cuando el efecto conjunto de impactos 

supone una incidencia mayor que la suma de los 

impactos individuales. 

Residual El que persiste después de la aplicación de medidas de 

mitigación. 

Temporal o permanente Si por un período determinado o es definitivo. 

Reversible o irreversible Dependiendo de las posibilidades de regresar a las 

condiciones originales. 

Continuo o periódico Dependiendo del período en que se manifieste. 

 

Nota: SEMARNAT (2018). 

 

 

 

Metodologías de evaluación ambiental  

 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (2018), establece que la evaluación de un estudio de impacto ambiental 

lo realiza la autoridad mediante un procedimiento de tipo técnico administrativo. Hay 

tres opciones mediante las cuales puede presentarse, dependiendo del control que 

se tenga sobre los impactos y la magnitud del área donde se pretende desarrollar 

un proyecto, que son las siguientes:   
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− Informe preventivo 

Se presenta un informe preventivo y no una manifestación de impacto 

ambiental en los siguientes casos:   

• Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las 

emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en 

general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir 

las obras o actividades. 

• Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por 

un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que 

haya sido evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente.  

• Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en 

los términos de la presente sección. 

 

En los casos anteriores, la Secretaría, una vez analizado el informe 

preventivo, determinará, en un plazo no mayor de veinte días, si se requiere 

la presentación de una manifestación de impacto ambiental en alguna de las 

modalidades o si se está en alguno de los supuestos señalados. 

 

 

− Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 

Se trata de un documento con base en estudios técnicos con el que las 

personas (físicas o morales) que desean realizar alguna de las obras o 

actividades previstas en el artículo 28 de la LGEEPA, analizan y describen 

las condiciones ambientales anteriores a la realización del proyecto, con la 

finalidad de evaluar los impactos potenciales que la construcción y operación 

de dichas obras o la realización de las actividades podría causar al ambiente  

y definir y proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o 

compensar esas alteraciones. 
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Para elaborar una MIA (regional o particular) o un informe preventivo, existen guías 

preestablecidas. En el caso del informe preventivo y la MIA regional existen guías 

genéricas, esto es, que existe una guía para cualquier informe preventivo y otra para 

cualquier proyecto que requiera la presentación de una MIA regional; pero para las 

MIA particulares existe una guía para cada sector productivo (turístico, 

aprovechamiento forestal, vías generales de comunicación, cambio de uso de suelo, 

residuos peligrosos, pesquero, petrolero, minero, industrial, plantaciones forestales 

y gasero). 

 

 

Mitigación y compensación del impacto ambiental de los proyectos 

 

En el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Impacto Ambiental, se definen las medidas de prevención 

y mitigación como un conjunto de disposiciones y acciones anticipadas, que se 

generan con el objeto evitar o reducir los impactos ambientales que pudieran ocurrir 

en cualquier etapa de desarrollo de una obra o actividad (SEMARNAT, 2003). 

 

De acuerdo con Marín-Enríquez (2022), las medidas compensatorias se definen 

como todas aquellas medidas de carácter adicional a las que ya contemplan las 

demás directivas orientadas al cuidado ambiental y que tengan por objeto 

«contrapesar el impacto negativo de un proyecto», además de proveer una 

compensación directamente proporcional a los deterioros que hayan afectado 

especies o hábitats.  

 

La compensación de impactos de acuerdo con Marín-Enríquez (2022), viene a llenar 

un vacío en los marcos normativos ambientales, en donde, con anterioridad, 

aquellos daños inevitables o irreparables solo podían ser compensados por una vía 

monetaria, la cual no era la opción más adecuada en lo que se refiere a la 

preservación de la integridad ecológica.  Sin embargo, es imperativo mencionar que 

estas medidas son de carácter subsidiario a las medidas de reparación primaria del 
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daño ambiental, nunca sustitutorias. Esto se debe a que solo se puede recurrir a 

ellas en una última instancia y bajo supuestos específicos, cuando, debido a su 

magnitud o naturaleza, el daño sea imposible de reparar o cuando ya se hayan 

implementado todas las medidas de reparación y aún persista el deterioro 

ambiental. Esto se debe a que la compensación ambiental actúa acorde al principio 

de la jerarquía de mitigación, el cual dicta que, aquellas acciones empleadas como 

respuesta a un daño ambiental, deben implementarse en una secuencia 

determinada cuyo objetivo es lograr el mayor nivel de sostenibilidad posible de los 

proyectos de desarrollo, así como una mejor gestión de sus impactos ambientales. 

 

 

 

2.7 Estudio financiero  

 

El estudio financiero comprende dos fases: la primera consiste en elaborar la 

información financiera del funcionamiento del proyecto de inversión y la segunda 

corresponde a la evaluación financiera (Morales-Castro y Morales Castro, 2019). 

 

 

Costo fijo 

 

Es aquel que permanece constante a cualquier volumen de producción, por ejemplo, 

rentas, seguros, sueldo de personal administrativo, depreciaciones, entre otros 

(Viñán-Villagrán, Puente-Riofrío, Ávalos-Reyes, Córdova-Prócel, 2018). 

 

 

Costo variable 

 

Es aquel que varía de acuerdo al volumen de producción, es decir, si se incrementa 

la cantidad producida también lo hace el costo y viceversa, por ejemplo, materia 
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prima, materiales, mano de obra, entre otros (Viñán-Villagrán, Puente-Riofrío, 

Ávalos-Reyes, Córdova-Prócel, 2018). 

 

 

Presupuestos 

 

El presupuesto es el resultado del proceso de costeo, presenta las actividades del 

proyecto y sus costos correspondientes, así ́como sus sumas parciales y totales. Se 

puede estructurar de diversas maneras; una forma es diferenciando costos fijos y 

variables, y se pueden también especificar cuentas y subcuentas para asociarlas 

con la contabilidad de la organización. También menciona que es el estado 

financiero que cuantifica el importe de los recursos monetarios que se reciben en 

razón de las operaciones del proyecto de inversión. Para elaborarlo se utilizan el 

estudio de mercado y los estudios técnicos, que sirven de base para realizar las 

estimaciones sobre las ventas que se considera que es posible realizar durante el 

periodo de duración de la inversión (Rivera-Martínez, 2010). 

 

 

Tipos de presupuestos  

 

Morales-Castro y Morales Castro (2019) hace clasificaciones de presupuestos 

definidos como:  

 

− Presupuesto de gastos de administración  

Existen muchos casos en que este renglón se confunde con la parte 

productiva o el área de ventas, por lo que es necesario utilizar un criterio de 

prorrateo para poder separarlos; por ejemplo, la renta pagada por las oficinas 

que, en ocasiones, se utilizan para actividades de administración y de ventas. 

En ese sentido, se debe separar el gasto de cada uno de los departamentos 

involucrados en la utilización de dichas oficinas.  
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Por lo general, entre los gastos administrativos se incluyen sueldos de 

directivos, ejecutivos, auxiliares y empleados, así ́ como sus prestaciones 

sociales, los gastos de oficina y de representación para la promoción de la 

empresa y relaciones públicas, la depreciación de los muebles, máquinas, 

equipos e instalaciones de oficinas, la amortización de los gastos 

relacionados con la constitución legal de la empresa (acta constitutiva) y su 

organización, realización de estudios, servicios legales, etc.  

 

En el caso de otros gastos de administración se incluye para administrar la 

empresa, entre los que se consideran uniformes, costos diversos como café́, 

galletas, platos, compra de software para las computadoras, papelería… 

 

 

− Presupuesto de gastos de venta  

Además de los canales de distribución que utiliza la empresa que lleva a cabo 

el proyecto de inversión, por lo general tiene gastos de venta. No obstante, 

existen algunos proyectos de inversión que no tienen este tipo de gastos, 

como reemplazo de maquinaria, sustitución de equipo, ampliación de planta, 

cambios de procesos de producción, etc. En estos casos, sólo se consideran 

gastos de venta cuando se trata de vender un producto y/o servicio.  

 

Cuando las empresas tienen un área encargada de la venta y distribución de 

los productos incurren en diversos gastos de venta como salarios y 

comisiones a vendedores, donde se incluyen prestaciones y otros gastos 

sociales, como seguro social, vacaciones, aguinaldo; sueldos del gerente de 

ventas y de las secretarias; gastos de representación y viáticos pagados a 

los vendedores; gastos de los vehículos utilizados para realizar ventas y 

transporte de los productos, así ́como los gastos de los vehículos que usan 

los vendedores; gastos de promoción, tales como publicidad, letreros, 

volantes y todo aquello que permita la promoción de los productos; útiles de 

oficina y papelería usados en la oficina, pero que están relacionados con las 
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actividades de venta y otros gastos, tales como depreciación, amortización, 

combustibles, mantenimiento, etc., de activos que se usan de manera 

específica para la actividad de ventas.  

 

− Presupuesto de ingresos  

Viñán-Villagrán, Puente-Riofrío, Ávalos-Reyes, Córdova-Prócel (2018) 

mencionan que los ingresos son la parte más relevante del proyecto, 

provienen de la venta de los bienes o servicios, principales subproductos, 

desperdicios y desechos generados en el sistema productivo. Los ingresos 

se calculan multiplicando la cantidad de productos por el precio de venta 

unitario.  

 

Fórmula 

 

I = q * p  

 

Dónde: 

I = ingresos 

q = cantidad de productos 

p = precio 

 

 

− Presupuesto de egresos  

Viñán-Villagrán, Puente-Riofrío, Ávalos-Reyes, Córdova-Prócel (2018) 

indican que los egresos es todo aquello que se destina para realizar la venta 

sea de un bien o un servicio, resultante de las actividades del proyecto que 

se ejecutaran en la operación normal de este. Dentro de estos egresos se 

tomará en consideración la programación de las ventas, promoción, 

administración, publicidad, sueldos y salarios, impuestos, entre otros. 

 

 

 



53 

 

Estados financieros  

 

Morales-Castro y Morales Castro (2019) mencionan que los estados financieros se 

utilizan para realizar la evaluación financiera. Aquí ́los más representativos:  

 

− Estado de resultados 

El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma en la cual se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un período determinado. 

Proporciona un resumen financiero de los resultados operativos de la entidad 

durante un período específico. El estado de resultados común comprende un 

período de un año que termina en una fecha determinada, por lo general al 

31 de diciembre de cada año. (Fajardo-Ortiz, Soto-González, 2018). 

 

− Estado de situación financiera o balance general  

El balance general representa la situación de los activos y pasivos de una 

empresa, así ́ como también el estado del patrimonio. En otras palabras, 

presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio, en un 

momento dado, según se refleja en los registros contables; también se 

denomina como estado de inversiones, estado de recursos y obligaciones o 

estado de activo, pasivo y capital (Viñán-Villagrán, Puente-Riofrío, Ávalos-

Reyes, Córdova-Prócel, 2018). 

 

− Estados de flujos de efectivo  

Arimary-Serrat, Moya-Gutiérrez, Viledecans-Rivera (2015) definen que el 

estado de flujo de efectivo es un estado contable que informa básicamente 

del movimiento de efectivo de una empresa durante un ejercicio económico, 

es decir, muestra la procedencia de los activos monetarios representativos 

de efectivo y otros activos líquidos equivalentes y su utilización o aplicación, 

clasificando estos movimientos en tres actividades: explotación, inversión y 
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financiación e indicando también la variación neta del efectivo sufrido durante 

el ejercicio.  

 

La primera actividad, la de explotación, es la que informa de los cobros y de 

los pagos ocasionados por las actividades que constituyen la principal fuente 

de ingresos de la empresa y por otras actividades que no puedan ser 

calificadas de inversión o de financiación.  

 

La segunda actividad, la de inversión, incluye los pagos debidos en la 

adquisición de activos no corrientes (ANC), como inmovilizados intangibles, 

materiales, inversiones inmobiliarias o inversiones financieras, y los cobros 

procedentes de la venta o de la amortización en el momento del vencimiento.  

 

La tercera actividad corresponde a la actividad de financiación, la cual 

comprende los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos 

valores emitidos por la empresa o de recursos concedidos por entidades 

financieras o terceros en forma de préstamos u otros instrumentos de 

financiación. También incluye los pagos realizados por amortización o 

devolución de las cantidades debidas y los pagos en concepto de dividendos. 

 

 

Estados financieros proforma  

 

Morales-Castro y Morales Castro (2019) dicen que los estados financieros proforma 

presentan de manera total o parcial situaciones o hechos por acontecer. Se 

preparan con el objetivo de presentar la forma en que determinadas situaciones, 

aún no consumadas, pueden alterar la situación de la empresa. Por lo general se 

les denomina estados financieros proforma a los estados financieros proyectados 

de acuerdo con el horizonte de planeación o vida de duración del proyecto de 

inversión. En este caso se formula el pronóstico con la finalidad de conocer las 

utilidades que se esperarán en ese periodo, así ́como para estar en posibilidad de 
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realizar los cálculos financieros de evaluación.  Los estados financieros 

pronosticados revelan ingresos futuros, utilidades, necesidad de fondos, costos, 

gastos, flujo neto de efectivo para efectos de valuación financiera y determinación 

de la inversión neta que requerirá́ el funcionamiento del proyecto de inversión.  

 

La formulación de los estados financieros proyectados se realiza con base en el 

pronóstico de ventas realizado en el estudio de mercado.  

 

 

2.8 Evaluación financiera y económica 

 

La evaluación financiera permite conocer y medir la utilidad que genera el proyecto 

de inversión, a fin de compararla con los estándares de rendimiento aceptados en 

los proyectos de inversión en los mercados financieros donde operan estas 

inversiones, por lo que se necesita de la siguiente información (Morales-Castro y 

Morales-Castro, 2019): 

 

− Flujos de efectivo 

Desde el punto de vista financiero, para los proyectos de inversión se 

considera la suma de la utilidad neta más las amortizaciones y 

depreciaciones del ejercicio. En toda inversión que se realiza es preciso 

recuperar el monto de la inversión y, en este caso, mediante las utilidades 

que genera la inversión. De esta manera, los beneficios netos más la 

depreciación y la amortización por cada uno de los años en el horizonte de 

tiempo que se considera durará la inversión. 

 

− Inversión neta 

Es el monto de recursos que se utilizará en el proyecto de inversión. En este 

caso es el total de los activos utilizados en la empresa o proyecto de 

inversión, de tal manera que se incluyen tanto los activos circulantes como 

los no circulantes, ya que son necesarios para elaboración de los estados 
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financieros que se lleve a cabo tanto la generación de los productos como la 

distribución y venta de ellos.  

 

− Costo de capital 

El costo de capital es la erogación de recursos monetarios que son pagados 

por el uso de recursos financieros que se obtuvieron de las diversas fuentes 

de financiamiento.  

 

La evaluación de un proyecto se fundamenta en la necesidad de establecer las 

técnicas para determinar lo que está sucediendo y cómo ha ocurrido y apuntar hacia 

lo que encierra el futuro si no se interviene (Córdoba-Padilla, 2011).  

 

 

Indicadores de evaluación financiera 

 

Los indicadores de evaluación financiera son métodos, técnicas o herramientas 

convencionales para evaluar proyectos de inversión, sobre las que se realiza un 

análisis financiero. 

  

La Business School Barcelona (2023) menciona que los indicadores para la 

evaluación de proyectos son muy importantes, porque permiten medir y evaluar el 

rendimiento de los proyectos de una organización.  

 

Para el presente proyecto se calcularán los siguientes indicadores financieros para 

el análisis de un proyecto de inversión:  

− Punto de equilibrio (PE) 

− Costo Promedio Ponderado (WACC) 

− Valor Presente Neto (VAN) 

− Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

− Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

− Relación Costo Beneficio (B/C) 
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Punto de equilibrio 

  

Para Rus-Arias (2020), el punto de equilibrio, punto muerto o umbral de rentabilidad, 

es aquel nivel de ventas mínimo que iguala los costes totales a los ingresos totales. 

 

De acuerdo a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (2019), el punto 

de equilibrio representa el volumen de producción y ventas con el cual el ingreso 

total compensa exactamente los costos totales (estos son representados por la 

sumatoria de los costos fijos y los costos variables), a su vez dicho punto de 

equilibrio es una representación gráfica o matemática del nivel de apalancamiento 

que posee una empresa. 

 

Se llama punto de equilibrio de un proyecto al volumen productivo que corresponde 

a una situación en la que no se obtienen ganancias ni se incurre en pérdidas, es 

decir, cuando los ingresos permiten cubrir los costos (Viñán-Villagrán, Puente- 

Riofrío, Ávalos-Reyes, Córdova Prócel, 2018). De manera gráfica se presenta el 

punto de equilibrio en la figura 4. 

 

Figura 4 

Descripción gráfica del punto de equilibrio 

 

Nota: Córdoba-Padilla (2011). 
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Su análisis representa que la curva de ingresos totales inicia desde el origen o 

intersección de los dos ejes del plano cartesiano. A medida que se van vendiendo 

más unidades la curva va en ascenso, hasta llegar a su tope máximo.   

 

Váquiro (2019), estable que el punto de equilibro se puede calcular tanto para 

unidades como para valores en dinero.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Donde 

CF    =   Costos fijos 
PVq = Precio de venta unitario del servicio  
CVq = Costo de venta unitario del servicio 

 

 

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera: 

 

Fórmula  

 

 

        Donde 

CF   = Costos fijos 
VT   =    Ventas 
CVT =   Costo de venta 
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La interpretación de los resultados indica la cantidad de ingresos que igualan a la 

totalidad de costos y gastos en que incurre normalmente una empresa (Morales-

Castro y Morales Castro, 2009). 

 

 

Costo Promedio Ponderado (WACC) 

 

Diez-Farhat (2016) establece que el WACC es el costo promedio ponderado de una 

deuda y el patrimonio.  Es decir, la parte que se toma entre la deuda y el patrimonio 

que se usa para el financiamiento de los activos, lo que se conoce como la 

estructura de capital o estructura financiera. 

 

Existen diversidad de fórmulas para su cálculo, para efectos de este proyecto se 

aplicará la fórmula de Pachas (2003), por su fácil entendimiento.  

 

 Fórmula 

 
 

Donde 
Wd   =  Participación de la deuda en la estructura 
Tdi   = Tasa de interés de la deuda después de impuestos 
Wp   = Participación de las acciones preferentes. 
Kp    = Costo de las acciones preferentes  
Wac = Participación de las acciones comunes 
Kac  = Costo del capital o de las acciones comunes 
Wr    = Participación de las utilidades retenidas 
Kr     = Costo de las utilidades retenidas   

 

El WACC representa el promedio ponderado entre un costo y una rentabilidad 

exigida; el porcentaje de costos promedios que se debe de pagar en atención a las 

diferentes fuentes de financiamiento exigidas (Fernández, 2011). 
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La regla de decisión para determinar la aceptación del proyecto es que la tasa de 

rendimiento esperado debe ser igual o mayor al WAAC (Fernández, 2011). 

 

 

Tasa de Rendimiento Esperado (TR) 

 

El rendimiento esperado es la cantidad que razonablemente se espera ganar en 

una inversión. El rendimiento esperado expresa una probabilidad de rendimiento 

futuro (MoneyController, 2016). 

 

La tasa de rendimiento representa la pérdida o el beneficio de una inversión a lo 

largo de un periodo de tiempo, se expresa en porcentaje y se encarga de medir el 

rendimiento en relación con el coste inicial de la inversión (TuDashboard, 2022). 

 

El Colegio de Contadores Públicos de México (2014) establece que la fórmula para 

su cálculo es:  

 

Donde 

Tr        = Tasa de rendimiento esperado  

CPPP  = Costo Promedio Ponderado de Capital 

TF       = Total financiamiento 

 

 

TuDashboard (2022, menciona que una tasa positiva significa que la inversión ha 

generado un beneficio, pero un rendimiento negativo significa una generará una 

pérdida.  
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Valor Presente Neto (VAN)  

 

Marsano (2019) establece que la VAN, representa:  

 … los ingresos netos efectivos estimados durante la vida de una inversión de 

 capital, que se descuentan a una tasa de interés establecido en función a las 

 expectativas del o los inversionistas; la inversión será factible, siempre que 

 el valor presente del flujo de efectivo proyectado sobrepase o iguale al valor 

 actual de la inversión de capital (p. 202). 

 

Conexión Esan (2017) establece que el VAN permite saber si un proyecto de 

inversión es rentable. Y en caso de existir varios proyectos de inversión, permite 

conocer cuál de ellos es más rentable y, por tanto, el más atractivo.  

 

Fórmula: 

 

Donde 
t =  Periodo de tiempo 

I0 =                Desembolso original 

Ft =                 Flujos de efectivo 
k = Tasa de descuento 

 

 

El VAN mide el resultado de descontar la inversión de un proyecto al valor actual o 

presente del flujo de caja neto que tendrá. Si el resultado es positivo es porque 

existe una ganancia y, por tanto, el proyecto es rentable (Conexión Esan, 2017). 

 

La regla de decisión para determinar si el proyecto se acepta o se rechaza se 

muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4 

Regla de decisión para la aceptación o no del proyecto de inversión 

Indicador Regla de decisión 

VAN > 0 La tasa de descuento elegida generará beneficios, por lo 

tanto, se acepta. 

VAN = 0 El proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas, 

por lo que su realización resultará indiferente. 

VAN < 0 El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá 

ser rechazado. 

 

Nota: Marsano (2019). 

 

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

Marsano-Delgado (2019) establece que la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es 

aquella tasa que iguala el valor presente del desembolso efectivo que se piensa 

incurrir en la inversión con los valores futuros traídos al valor presente que genera 

la inversión. 

 

Según Uzcátegui-Sánchez, et al. (2017) la definen como la tasa de descuento para 

la cual el valor presente neto es igual a cero, es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja sea igual a la inversión neta realizada para la ejecución del proyecto.  

En consecuencia, al hablar de la TIR se hace referencia a la evaluación del proyecto 

basado en una única tasa de rendimiento para los períodos establecidos.  

 

El proyecto deberá reflejar en esta variable la rentabilidad como un valor mayor al 

costo de oportunidad, logrando que el porcentaje de retorno sea capaz de 

compensarlo generando además un beneficio adicional, determinando como viable 

al proyecto (Uzcategui-Sánchez, Pozo-Sulbaran, Espinoza-Sotomayor y Beltrán-

Vega, 2018). 
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De acuerdo a Santaella (2023), la fórmula de la Tasa Interna de Rendimiento es: 

 

Fórmula 

 

 

o, dicho de otra forma 

 

 

Donde 
 

 

 

 

 

Marsano (2019) establece que la TIR indica la tasa máxima de rentabilidad del 

proyecto. Para este indicador financiero la regla de decisión se muestra en la tabla 

5: 

 

Tabla 5 

Regla de decisión de la TIR 

Indicador Regla de decisión 

Si TIR < r   se rechazará el proyecto 

Si TIR > r   se acepta el proyecto 

 
Nota: Marsano (2019). 

 

 

 

 

 

Ft = flujos de dinero de cada periodo 

IO = inversión que se realiza en el momento inicial 
N  = número de periodos 
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Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

El periodo de recuperación (PRI) es aquel que muestra el tiempo en el cual los flujos 

de caja netos cubren la totalidad de la inversión realizada (Andrade-Pinelo, 2024). 

 

Córdoba-Padilla (2011) establece que el periodo de recuperación es un instrumento 

que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 

Por su parte, Conexión Esan (2017) establece que el Período de Recuperación de 

la Inversión (PRI) es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total 

de la inversión a valor presente.  

 

 

Fórmula 

 

 

 

Su interpretación va encaminada a representar la cantidad total de tiempo que se 

requiere para recuperar el monto original de la inversión, incluyendo la fracción de 

un año en caso de que sea apropiada, es igual al período de recuperación (Córdoba-

Padilla, 2011).  

 

Es importante destacar que un proyecto de inversión es aceptado si el tiempo para 

recuperar la inversión es menor al periodo determinado por el proyecto realizada 

(Andrade-Pinelo, 2024). 
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Relación Costo – Beneficio (B/C)  

 

Córdoba-Padilla (2011) establece que la relación costo-beneficio, que también se 

conoce como índice de productividad, es la razón presente de los flujos netos a la 

inversión inicial y se usa como medio de clasificación de proyectos en orden 

descendente de productividad. 

 

Nassir-Sapag (2011) menciona que con respecto a la relación costo – beneficio, 

este compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los 

costos, incluida la inversión. 

 

Fórmula 

 

Donde 

VAI  =  Valor actual de la inversión 

VAC =  Valor actual de los costos 

 

 

Si el costo-beneficio es mayor que la unidad, el proyecto es rentable, ya que los 

beneficios serán mayores que los costos de inversión; pero si es igual o menor que 

la unidad, el proyecto no es rentable, ya que los beneficios serán iguales o menores 

que los costos de inversión (Nassir-Sapag, 2011). 

 

Su regla de decisión establece que un proyecto o negocio será rentable cuando la 

relación costo-beneficio sea mayor que la unidad (Nassir-Sapag 2011). 

 

B/C > 1 → el proyecto es rentable 
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CAPITULO 3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

3.1 Estudio administrativo 

 

El estudio administrativo del proyecto de inversión “Uso de paneles solares como 

generadores de energía eléctrica, para el proyecto de hotel ecoturístico en el 

municipio de Tepeapulco, Hidalgo” consta de la constitución jurídica, estructura 

organizacional y su forma de operación, así como la misión, visión, objetivos y 

valores. 

 

Constitución jurídica 

 

La constitución jurídica del proyecto “Uso de paneles solares como generadores de 

energía eléctrica para el proyecto de hotel ecoturístico en el municipio de 

Tepeapulco, Hidalgo” se basa en una empresa que se dedica a la prestación de 

servicios hoteleros que permiten un acercamiento con el medio ambiente en el 

municipio de Tepeapulco, Hidalgo. 

 

Como parte de la constitución jurídica se debe considerar bajo qué régimen fiscal 

debe operar el proyecto, que puede ser como persona física o persona moral. Para 

el caso del proyecto “Uso de paneles solares como generadores de energía eléctrica 

para el proyecto de hotel ecoturístico en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo” se 

maneja como persona física con actividad empresarial. 

 

Estructura organizacional 

 

El proyecto estará integrado bajo la siguiente estructura organizacional: 
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Figura 5 

Estructura organizacional 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Operación del proyecto 

 

Los puestos y funciones que desempeñarán las posiciones de la estructura 

organizacional se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 

Puestos y funciones desempeñadas por el personal a contratar  

 

Puesto 
Función que 
desempeña 

Cantidad 
Sueldo 

mensual 

Gerente General Administrativa 1 16,000.00 

Técnico de 

Mantenimiento 

 

Mantenimiento 

 

2 

 

21,530.00 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Misión, visión, valores y objetivos 

 

En toda organización, llámese empresa o institución pública, es de suma 

importancia establecer de manera clara y concisa la misión, visión, objetivos y 

Gerente 
General

Técnico de 
Mantenimiento
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valores, pues constituyen la definición de la misma y representan el por qué y para 

qué existen. La misión conforma la razón de ser, la visión proyecta las expectativas 

a futuro, los objetivos los resultados que se pretenden lograr en cierto tiempo y los 

valores representan los principios éticos sobre los cuales se rige el personal en las 

organizaciones.  

 

Misión 

 

La misión del proyecto es proporcionar a los huéspedes una experiencia de 

alojamiento excepcional, basada en el compromiso con la sostenibilidad y la 

innovación tecnológica. A través de la implementación de paneles solares en el hotel 

ecoturístico en Tepeapulco, Hidalgo, se busca reducir el impacto ambiental y 

promover prácticas eco-amigables en toda la operación. La empresa se 

compromete a ofrecer servicios de calidad, respetando y preservando el medio 

ambiente, al tiempo de generar un impacto positivo en la comunidad local y en el 

sector turístico en general. 

 

Visión 

 

Ser líderes en la implementación de tecnologías sostenibles y energías renovables, 

destacando como un referente en la industria hotelera ecoturística a nivel nacional 

e internacional. La visión es transformar el sector turístico hacia prácticas más 

responsables con el medio ambiente, ofreciendo experiencias únicas y memorables 

para nuestros huéspedes mientras se contribuye activamente a la preservación del 

entorno natural. 

 

Valores 

 

Los valores que caracterizan al proyecto “Uso de paneles solares como 

generadores de energía eléctrica para el proyecto de hotel ecoturístico en el 

municipio de Tepeapulco, Hidalgo” son: 
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− Pasión  

− Responsabilidad 

− Servicio  

− Compromiso 

− Lealtad 

− Honestidad 

− Tolerancia 

 

 

Objetivos 

 

El proyecto Uso de paneles solares como generadores de energía eléctrica para el 

proyecto de hotel ecoturístico en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo”, tiene como 

objetivo: 

 

Analizar la viabilidad económica y financiera del uso de paneles solares como 

generadores de energía eléctrica en servicios de hospedaje, para disminuir 

los efectos contaminantes en el medio ambiente. 

 

 

3.2 Estudio de mercado 

 

Para la realización del estudio de mercado, se consideraron los siguientes 

elementos: 

 

− Servicio 

El servicio que ofrece el proyecto de inversión es el uso de paneles solares 

que servirán para brindar electricidad a las instalaciones del hotel ecoturístico 

en la zona de Tepeapulco, Hidalgo, ocupando la luz solar, que es una energía 

renovable y con esto contribuir al medio ambiente. 
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− Segmentación de mercado 

La segmentación del mercado del proyecto de inversión es la población 

ocupada con empleo formal e informal que vive dentro de las zonas del 

Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, que 

disfrutan el contacto con el medio ambiente y que requieran servicios de 

hospedaje ecoturísticos. 

 

Con estas características, se buscó en Data México, en el apartado de 

empleo y educación, en el sub apartado de salarios y población ocupada por 

cada zona sujetas a análisis, en donde se obtuvo que existen 17,627,183 

clientes potenciales para el proyecto (Secretaría de Economía, 2020). Dado 

que es imposible atender la demanda total, se consideró para las 

proyecciones de ingresos, atender al 0.0007280% de la demanda existente, 

que representa 128 noches potenciales de hospedaje.   

 

− Localización  

En cuanto a la macro localización, este se ubica en el municipio de 

Tepeapulco, Hidalgo, que se muestra en la figura 6 

 

Figura 6 

Mapa de macro localización del proyecto de inversión 

 

Nota: Google Maps (2023). 
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Respecto a la micro localización, este se ubica en la carretera 43, en dirección a 

Cuautepec, Hidalgo, en la comunidad Jaguey Prieto 25, en Tepeapulco Hidalgo. La 

micro localización se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. 

Mapa de micro localización del proyecto de inversión 

 

Nota: Google Maps (2023). 

 

 

 

3.3 Estudio técnico 

 

Se presenta el estudio técnico, el cual abarca la localización de las instalaciones, 

así como su tamaño, la estimación de costos y la inversión de la tecnología. 

 

Localización de las instalaciones 

 

El punto de servicio se encontrará localizado en la carretera 43, en dirección a 

Cuautepec, Hidalgo, en la comunidad Jaguey Prieto 25, en Tepeapulco Hidalgo, con 

código postal 43986. En la figura 8 se presenta el mapa de localización del hotel. 
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  Figura 8 

Mapa de localización del hotel 

 

Nota: Google Maps (2023). 

 

Tamaño de las instalaciones 

 

Los servicios de hospedaje ecoturísticos que se ofrecerán de acuerdo a la 

población, serán de 25 habitaciones por semana, lo que equivale a 100 habitaciones 

mensuales y 1,202 habitaciones anuales. 

 

Estimación de los costos  

 

Los costos de materiales, insumos y gastos de operación que se generan a partir 

de los servicios que se prestarán se muestran en las tablas 7, 8 y 9. 

 

Tabla 7 

Materiales 

 

Cantidad Descripción Precio unitario Precio total 

14 Paneles solares  $ 9,000.00 $ 126,000.00 

    

  Subtotal  $ 126,000.00 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 8 

Insumos 

 

Cantidad Descripción Precio unitario Precio total 

1 Instalación $ 6,000.00  $ 6,000.00 

    

  Subtotal  $ 6,000.00 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 9 

Gastos de operación 

 

Concepto Mensual Anual 

CFE pago  

Capacitación personal      

 

 $       30.00 

$ 6,500.00 

$    360.00 

$ 6,500.00 

Total $ 6,530.00 $ 6,860.00 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Inversión en herramienta tecnológica 

 

Los paneles solares son dispositivos que convierten la luz solar en electricidad 

mediante el efecto fotovoltaico. En México, esta tecnología ha ganado popularidad 

debido a su capacidad para aprovechar el abundante recurso solar del país y su 

contribución a la reducción de la dependencia de fuentes de energía no renovables. 

De acuerdo a la CFE (2021), los componentes principales de los paneles solares 

son: 

 

− Celdas fotovoltaicas: son los bloques básicos de un panel solar. Estas celdas 

están hechas de materiales semiconductores, como el silicio, que tienen la 

capacidad de convertir la luz solar en electricidad mediante el efecto 
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fotovoltaico. Las celdas están interconectadas en serie o en paralelo dentro 

del panel para aumentar la corriente eléctrica generada. 

 

− Marco y vidrio: el marco proporciona soporte estructural y protección a las 

celdas fotovoltaicas. Generalmente está hecho de aluminio resistente para 

resistir condiciones climáticas adversas. El vidrio transparente, que cubre la 

parte frontal del panel, protege las celdas de los elementos externos, 

mientras permite que la luz solar penetre y alcance las celdas. 

 

− Conexiones eléctricas: se encargan de conectar las celdas fotovoltaicas 

entre sí y de dirigir la corriente eléctrica generada hacia un punto de salida, 

como un inversor. Estas conexiones están diseñadas para minimizar la 

pérdida de energía y asegurar una eficiente transferencia de electricidad 

desde el panel. 

 

− Inversor: convierte la corriente continua (CC) generada por el panel solar en 

corriente alterna (CA), que es la forma de electricidad utilizada en los hogares 

y negocios. El inversor asegura que la energía producida por el panel sea 

compatible con los sistemas eléctricos convencionales y pueda ser utilizada 

directamente o inyectada en la red eléctrica. 

 

− Eficiencia: es la capacidad del panel para convertir la luz solar en electricidad. 

Los paneles solares modernos pueden tener eficiencias que van desde el 

15% hasta más del 20%, dependiendo de la tecnología utilizada. 

 

− Dimensiones y peso: los paneles solares varían en tamaño y peso 

dependiendo de su potencia nominal y diseño. Las dimensiones típicas de 

un panel solar residencial oscilan entre 1 metro cuadrado y 2 metros 

cuadrados, con pesos que van desde 15 kg hasta 25 kg por panel. 

 

En la figura 9 se presenta un diagrama del sistema de un panel solar. 
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Figura 9 

Diagrama de sistema de panel solar  

 

 

Nota: Helio Esfera (2022). 

 

 

 

Algunas ventajas de los paneles solares, de acuerdo a Boyle (2012) 

− Energía renovable: aprovechan una fuente de energía inagotable y 

sostenible. 

− Bajo mantenimiento: requieren poco mantenimiento una vez instalados. 

− Reducción de costos: ayudan a reducir los costos de energía a largo plazo. 

− Impacto ambiental positivo: reducen las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la dependencia de combustibles fósiles. 
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Algunas características de los paneles solares son: 

− Potencial solar 

México cuenta con un alto potencial solar debido a su ubicación geográfica y 

condiciones climáticas favorables. Se estima que recibe una radiación solar 

promedio de 5 kWh/m² al día (Vega 2018). 

 

− Programas de incentivos 

El gobierno mexicano ha implementado programas de incentivos, como el 

Programa de Fomento a las Energías Renovables (PROFER), para fomentar 

la adopción de paneles solares en hogares, empresas e industrias 

(Navarro,2015). 

 

− Desarrollo de Infraestructura 

Se han establecido empresas e instaladores especializados en la venta, 

instalación y mantenimiento de sistemas solares en México, lo que facilita su 

adquisición y uso (Vega, 2018). 

 

Algunos casos de éxito con la implementación de paneles solares son:  

 

− Hotel Hacienda Tres Ríos, México. 

El Hotel Hacienda Tres Ríos, ubicado en la Riviera Maya, implementó un 

sistema de paneles solares que cubre gran parte de su demanda de energía, 

reduciendo significativamente sus costos operativos y su huella de carbono. 

 

− Hotel Napa Valley Marriott, California, EE. UU. 

El Hotel Napa Valley Marriott implementó un sistema de paneles solares en 

su techo, lo que le permitió reducir su dependencia de la red eléctrica y 

generar su propia energía limpia. 
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− Hotel Marriott Renaissance Orlando, Florida, EE. UU. 

El Hotel Marriott Renaissance, en Orlando, instaló una granja solar en sus 

terrenos, convirtiéndose en uno de los hoteles más grandes con energía solar 

en los Estados Unidos. 

 

− Hotel RIU Palace Cabo San Lucas, México. 

Este hotel en Cabo San Lucas, México, implementó un sistema de paneles 

solares para abastecer parte de su demanda de energía, reduciendo así su 

impacto ambiental y sus costos operativos. 

 

Estos casos de éxito muestran cómo la implementación de paneles solares en 

hoteles puede ser beneficiosa tanto desde el punto de vista económico como 

ambiental, proporcionando ejemplos concretos de cómo esta tecnología puede ser 

aprovechada en el sector hotelero para reducir costos y promover la sostenibilidad. 

 

A  pesar  de  que  el  precio  del  panel  solar  puede  variar  dependiendo  de  la  

marca,  capacidad de producir energía eléctrica, el tipo de panel solar, dimensiones, 

estética del panel  solar,  costo  de  producción,  etcétera,  se  realiza  una  cotización  

de  cuánto  costaría  Se contemplaron diferentes marcas de paneles solares y se 

eligió la marca de Solar-American por la calidad del producto, a través de la Norma 

ISO 9001:2008 y la garantía de 1 año, el costo por panel solar es de 9,000 pesos, 

los cuales se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10.  

Cotización paneles solares 

 

Paneles 
solares 

Capacidad 
en W 

Costo MX Compañía 

1 270  $10,849.50 The Home Depot 

1 284 $ 9,000.00 Solar-American 

1 500  $ 13,000.00 Grupo Mae 

 
Nota: Elaboración propia 
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3.4 Estudio ambiental 

 

La implementación de proyectos de energía solar, como la instalación de paneles 

solares, conlleva la necesidad de realizar un estudio ambiental exhaustivo para 

evaluar y mitigar los posibles impactos negativos en el entorno natural. Desde el 

año 2018 hasta la actualidad, se ha llevado a cabo una serie de investigaciones y 

estudios que han profundizado en este tema, proporcionando una sólida base de 

conocimientos para guiar la planificación y ejecución de dichos proyectos. 

 

Los estudios ambientales han destacado varios aspectos cruciales a considerar: 

 

− Impacto en la biodiversidad  

Se ha observado que la instalación de paneles solares puede tener efectos 

tanto positivos como negativos en la biodiversidad local. Si bien la 

construcción de infraestructuras puede provocar la pérdida de hábitats, la 

preservación de áreas verdes alrededor de los paneles y el uso de técnicas 

de mitigación adecuadas pueden minimizar este impacto y, en algunos 

casos, incluso beneficiar a la fauna local (Pérez y García, 2019). 

 

− Uso de recursos naturales 

Los estudios han resaltado la importancia de evaluar el uso de recursos 

naturales, como el agua y la tierra, durante todas las etapas del proyecto, 

desde la fabricación de los paneles solares hasta su disposición final. La 

adopción de prácticas de eficiencia y reciclaje puede ayudar a reducir el 

consumo de recursos y minimizar el impacto ambiental (Smith y Johnson, 

2020). 

 

− Emisiones de gases de efecto invernadero 

La energía solar se considera una fuente de energía limpia en términos de 

emisiones de gases de efecto invernadero durante su operación. Sin 

embargo, los estudios han señalado la importancia de considerar las 
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emisiones asociadas con la fabricación, transporte y disposición de los 

paneles solares. Estrategias como la selección de proveedores con prácticas 

sostenibles y la optimización de las cadenas de suministro pueden ayudar a 

reducir estas emisiones (López y Martínez, 2021). 

 

− Participación comunitaria 

Se ha reconocido la importancia de involucrar a las comunidades locales en 

todas las etapas del proyecto, desde la planificación hasta la implementación 

y operación. La participación activa de los stakeholders locales puede ayudar 

a identificar preocupaciones ambientales y sociales específicas, así como a 

desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades y prioridades de la 

comunidad. (Torres y Rodríguez, 2022). 

 
 

Como se puede observar, los estudios ambientales realizados desde el año 2018 

hasta la actualidad han proporcionado una comprensión más profunda de los 

impactos ambientales asociados con la instalación de paneles solares. Estos 

estudios subrayan la importancia de adoptar un enfoque integral y sostenible que 

tenga en cuenta tanto los beneficios como los posibles riesgos ambientales y 

sociales. Al integrar los hallazgos de estos estudios en la planificación y ejecución 

de proyectos de energía solar, se puede garantizar que se maximicen los beneficios 

ambientales y se minimicen los impactos negativos para el entorno natural y las 

comunidades locales. 

 

 

3.5 Estudio financiero 
 

Como parte de la integración de los estudios anteriores en términos monetarios se 

determina el estudio financiero, que comprende la elaboración de la información 

financiera del funcionamiento del proyecto de inversión para pasar al análisis y 

evaluación financiera. 
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Presupuesto inicial de la inversión 

 

Para ello se necesitará la identificación de la inversión, que representa los 

requerimientos necesarios para el proyecto en cuestión, que se muestran en las 

tablas 11 y 12.  

 

 
Tabla 11. 
Inversión del proyecto para la adquisición de materiales o equipamiento 
 

 

Cantidad Descripción Precio unitario Precio total 

14 Panel solar  $ 9,000.00   $ 126,000.00 
 

  
Total de materiales $ 126,000.00 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

 
 
 
 

Tabla 12. 
Inversión del proyecto para la adquisición de insumos 
 

Cantidad Descripción Precio unitario Precio total 

1 Instalación $ 6,000.00 $ 6,000.00 
  

 

Total de insumos 

 

$ 6,000.00 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Por el importe de inversión, se realiza la tabla de amortización del crédito a un plazo 

de 24 meses, por un monto total de $ 132,000.00 pesos, quedando 2 anualidades, 

por un monto de $ 66,000.00 y un costo total de financiamiento por $ 31,625.00 

(anexo 1).  
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Estados financieros 
 

Con base en los datos obtenidos en los diversos estudios del proyecto, se 

obtuvieron los gastos de operación (anexo 2), los ingresos por servicios (anexo 3), 

las depreciaciones (anexo 4), los costos por servicio (anexo 5), se elaboran los 

estados financieros proyectados como es el Estado de Resultados (tabla 13) y el 

Estado de Flujo de Efectivo (tabla 14), a un periodo de 5 años. 

 
 
 
Tabla 13 

Estado de Resultados Proyectado 

 

Concepto   /   años 1 2 3 4 5 

Ingresos           

Ingresos por servicios 1,689,600.00  1,689,600.00  
   

1,757,184.00  
 

1,827,471.36 1,900,570.21 

Costo por servicio     1,044,480.00  
 

1,0044,480.00  1,086,259.00  1,129,710.00  1,174,897.95 

Utilidad bruta  645,120.00   645,120.00  670.925.00  697,762.00      725,672.00  

Gastos de operación 6,860.00  6,680.92  7,203.00  7,563.00  7,941.36  

Depreciación  12,600.00         12,600.00         12,600.00         12,600.00         12,600.00         

Amortización activos diferidos - - - -  -  

Utilidad de operación 175,300.00  152,782.00   178,244.00  204,721.00      232,253.00  

Costo integral de 
financiamiento 29,610.00  -  -    -    -    

Utilidad antes de impuestos  145,690.00  152,782.00  178,244.00  204,721.00      232,253.00  

Impuestos 46,621.00  48,890.00  57,038.00  65,511.00         74,321.00  

Utilidad neta 99,069.00  103,892.00  121,206.00  139,210.00     157,932.00    

 
Nota: Elaboración propia. 

 
. 
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Tabla 14 

Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

 

Concepto/Año 1 2 3 4 5 

Fuentes      

Saldo inicial en caja         111,669.20   228,160.96  61,966.74  513,777 

Ingreso por servicio 1,689,600.00  1,689,600.00  1,757,184.00  1,827,471.36  1,900,570.21  

Crédito         -  -    -    -     -  

Total fuentes  1,689,600.00  1,801,269.20  1,985,344.96  2,189,438.10  2,414,346.99  
 
Usos                  

Costos 1,044,480.00  1,044,480.00  1,086,259.20  1,129,709.57  1,174,897.95  

Operación 1,044,480.00  1,044,480.00  1,086,259.20  1,129,709.57  1,174,897.95  

Reinversión - - - - - 

Gastos de operación 1,044,480.00  1,044,480.00  1,086,259.20  1,129,709.57  1,174,897.95  

Costo integral de financiamiento 29,610.00            -  -    -    -    

Impuestos 46,620.80  48,890.24  57,038.02  65,510.61  74,320.95  

Pago amortización crédito  66,000.00  66,000.00  -    -                   -    

Total usos 1,577,930.80  1,573,108.24  1,623,378.22  1,675,661.32  1,730,038.20  

Saldo final en caja 111,669.20  228,160.96  361,966.74  513,776.78  684,308.79  

 
 

Nota: Elaboración propia. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Evaluación financiera y económica 

 

Como ya se analizó anteriormente, la evaluación financiera es considerada como 

un ejercicio teórico mediante el cual se intentan identificar, valorar y comparar entre 

sí los costos de capital y beneficios asociados con respecto a la inversión neta, a 

alternativas de proyecto de inversión futuras, con la finalidad de decidir su 

conveniencia. 

 

Por ello la identificación de costos y beneficios resultan de contrastar los efectos 

generados por un proyecto con los objetivos que se pretenden alcanzar con su 

ejecución y puesta en marcha. 

 

La información de la evaluación financiera debe cumplir tres funciones: 

1. Determinar hasta dónde todos los costos pueden ser cubiertos 

oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de 

financiamiento en caso de ser necesario. 

2. Mide la rentabilidad de la Inversión. 

3. Genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto 

con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. 

 

 

4.2 Indicadores financieros 
 
Los indicadores financieros, como se mencionó en el apartado teórico, son 

considerados las herramientas con las que se puede realizar un análisis financiero 

de un proyecto de inversión en un determinado periodo (para esta propuesta 
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tecnológica será de 5 años) y ayudan a realizar comparativas y a tomar decisiones 

estratégicas en el ámbito económico y financiero, es decir, serán aquellos 

indicadores que establecerán si el proyecto se acepta o no y bajo qué condiciones. 

 

La función de los indicadores financieros es realizar un diagnóstico sobre la 

viabilidad de un proyecto y así determinar el equilibrio financiero, el índice de 

rentabilidad y su independencia financiera. 

 

Para este proyecto se utilizaron los siguientes indicadores financieros: 

− Indicador que establece la igualdad entre ingresos con respecto a los costos 

y gastos: punto de equilibrio (PE). 

− Indicador que mide la capacidad de pago de un proyecto: Costo Promedio 

Ponderado (WACC) 

− Indicadores que miden la rentabilidad del proyecto: Valor Presente Neto 

(VPN), Tasa interna de rendimiento (TIR), Periodo de recuperación de la 

inversión (PRI), Relación Costo Beneficio (B/C). 

 
 
 
Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio es establecido a través de un cálculo que sirve para definir el 

momento en que los ingresos de un proyecto, cubren sus gastos fijos y variables. 

Como ya se mencionó con anterioridad, su fórmula es: 

 

 
 
Donde  

CF    =   Costos fijos 

PVq  = Precio de venta unitario del servicio  

CVq  = Costo de venta unitario del servicio 
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Donde  

CF   = Costos fijos 

VT   =    Ventas 

CVT =   Costo de venta 

 
Para este proyecto los datos que se requieren para su cálculo se muestran en la 

tabla 15: 

 
 
 

Tabla 15 
Datos para el cálculo del punto de equilibrio 
 

Conceptos Datos financieros 

Costo fijo total      $ 2,525,192.27 

Costo variable unitario       $           680.00 

Precio de venta unitario $        1,100.00 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

Interpretación y resultados 

 

El resultado representa cuánto se debe lograr vender y será lo mismo que se gaste, 

entonces se dice que no se gana, ni se pierde, es decir, que se ha alcanzado el 

punto de equilibrio. 

 

A través del uso de un simulador financiero se calculó el punto de equilibrio con los 

datos antes presentados (anexo 6). El proyecto debe generar $6,613,200.00 

ingresos para poder cubrir el total de costos fijos y costos variables, que ascienden 

a la cantidad de $6,613,200.00. Si no se alcanza el nivel de ingresos el proyecto no 

es viable. 
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Esto es, a 5 años se alcanza al ocupar 6,012 habitaciones, al año serían 1,202 

habitaciones, al mes se alcanza si se ocupan 100 habitaciones, a la semana con 25 

habitaciones distribuidas en 3 o 4 días a la semana, con una ocupación de 8 

habitaciones. 

 

 

Costo Promedio Ponderado (WACC)  
 
Como ya se estableció en el apartado correspondiente, este indicador representa la 

tasa de descuento que determina el costo financiero del capital de una entidad, la 

cual se obtiene por ponderar la proporción de los puntos que cuestan los recursos 

que posee la entidad con los recursos externos, es decir, es la tasa que representa 

el costo medio de los activos, aquellos que provienen de fuentes de financiamiento, 

tanto de la propia entidad como externas y que tienen un costo financiero. 

 

Su fórmula es: 

 

Donde 

Wd   =  Participación de la deuda en la Estructura 

Tdi   = Tasa de interés de la deuda después de impuestos 

Wp   = Participación de las acciones preferentes. 

Kp    = Costo de las acciones preferentes  

Wac = Participación de las acciones comunes 

Kac  = Costo del capital o de las acciones comunes 

Wr Participación de las utilidades retenidas 

Kr Costo de las utilidades retenidas   

 

 
Para el cálculo de este indicador, en la tabla 16 se presentan los datos requeridos: 
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Tabla 16 
Datos para la determinación del costo promedio ponderado 

 

Conceptos Datos financieros 

Deuda del banco     $ 132,000.00 

Tasa de financiamiento    23% 

Tasa de impuestos    32% 

 
Nota: Elaboración propia. 

 
 
 
Interpretación y resultados 
 
Aplicando la fórmula correspondiente, se determina que el porcentaje de costo 

promedio que el proyecto debe de pagar por la fuente de financiamiento, es del 

15.64%. Y aplicando este porcentaje de 15.64% al monto de la inversión de $ 

132,000.00 pesos, el WACC en términos monetarios asciende a la cantidad de $ 

20,644.80.  

 

Con base en la regla de decisión para determinar la aceptación o no del proyecto 

se establece que la tasa de rendimiento esperado (15.64%), debe ser igual o mayor 

al WAAC para que el proyecto se acepte. 

 

Para este proyecto su WACC es de $ 20,644.80, por lo que el proyecto se acepta. 

 

 
Tasa de Rendimiento Esperado (TR) 
 
Como se mencionó con anterioridad, esta se define como el cociente entre los 

intereses recibidos y el capital invertido 
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Su fórmula es: 

 

 

Donde 

Tr        = Tasa de rendimiento esperado  

CPPP  = Costo promedio ponderado de capital 

TF       = Total financiamiento 

 

 

Para este proyecto los datos obtenidos para su cálculo se muestran en la tabla 17:  

 

Tabla 17 

Datos para el cálculo de la tasa de rendimiento esperado  

 

Concepto Datos financieros 

CPPP $    20,644.80 

Financiamiento $  132,000.00 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 
 
Interpretación y resultados 
 
Aplicando la fórmula correspondiente, el resultado es una Tasa de Rendimiento 

Esperado de 15.64% y aplicando la regla de decisión que establece que cuando la 

Tasa de Rendimiento Esperado es igual a cero, no hay ni pérdidas ni ganancias, 

pero el negocio no ofrece ninguna rentabilidad, así mismo representa lo mínimo que 

debe de generar el negocio para poder cubrir sus compromisos financieros. 

 

Por consiguiente, al comparar la Tasa de Rendimiento Esperado con el WACC se 

tiene que TR es de 15.64% y el WACC de 15.64%, así que el proyecto se acepta. 

 

 



89 

 

 

Valor Presente Neto (VAN) 

 

El Valor Presente Neto, como ya se mencionó con anterioridad, se trata de la 

diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo. Este indicador de 

rentabilidad mide cuánto valor es creado por realizar cierta inversión.  

 

Para poder realizar su cálculo se tienen que considerar aspectos como inversión 

inicial previa, tasa de descuento, número de períodos y flujos netos de efectivo. La 

fórmula para su cálculo es: 

 

Donde 

t =  Periodo de tiempo 

I0 =                Desembolso original 

Ft =                 Flujos de efectivo 

k = Tasa de descuento 

 

 

Para este proyecto la tasa de descuento será del 9.25%, considerada por el Banco 

de México para el año fiscal 2024. 

 

Para la determinación de este indicador financiero los datos se presentan en las 

tablas 18 y 19. 
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Tabla 18  

Datos para el cálculo del VAN 

 

Concepto Datos 

Periodo de tiempo    5 años 

Desembolso original     132,000.00 

Tasa de descuento 9.25% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 18 

Flujos de efectivo para el cálculo del VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación y resultados 

 

Aplicando el programa Excel, con la herramienta de fórmulas, con los datos antes 

mencionados se determinó la VAN, arrojando un resultado de $1,168,476.32. Su 

resultado se interpreta de la siguiente manera: si el VAN es mayor que 0, se estima 

que el proyecto generará utilidad o beneficios; VAN igual a 0, se interpreta como 

una inversión nula, no generará pérdidas, pero tampoco beneficios; si VAN es 

menor a 0, el proyecto se rechaza ya que genera pérdidas. 

 

 

Año del proyecto Flujos de efectivo 

Año 1  $   181,890.30 

Año 2 $   226,790.76 

Año 3 $   360,596.54 

Año 4  $   512,406.58 

Año 5 $   478,878.00 
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Regla de decisión 

$ 1,168,476.32 > 0 

 

Para este proyecto el VAN determinado es de $ 1,168,476.32, por lo tanto, aplicando 

la regla de decisión el proyecto se acepta. 

 

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR)  

 

Es uno de los indicadores de rentabilidad más utilizados para valuar un proyecto de 

inversión y se trata de encontrar una sola tasa o rendimiento del proyecto. La TIR o 

Tasa Interna de Rendimiento, es la tasa de interés o rentabilidad que genera un 

proyecto. Y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión.  

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Donde   

Ft = son los flujos  de dinero de cada periodo 

IO = es la inversión que se realiza en el momento inicial 

N  = son el número de periodos 

 

 

Para el cálculo de la TIR, los datos necesarios su cálculo se muestran en la tabla 

20, donde se considera un desembolso original de $ 132,000.00.  
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Tabla 20 

Datos para el cálculo de la TIR 

 

Concepto Año Monto de los 
flujos de efectivo 

Desembolso original Año 0    132,000.00 

Cobros Año 1 1,689,600.00 

 Año 2 1,689,600.00 

 Año 3 1,757,184.00 

 Año 4 1,827,471.36 

 Año 5 1,900,570.00 

Pagos Año 1 1,639,709.70 

 Año 2 1,644,699.54 

 Año 3 1,623,378.22 

 Año 4 1,675,661.32 

 Año 5 1,934,099.11 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Interpretación y resultados 

 

Aplicando un simulador financiero, con los datos antes mencionados, la TIR 

determinada para este proyecto es de 43.56%. Por consiguiente, una inversión tiene 

que ser tomada en cuenta si la TIR excede el rendimiento requerido. En caso 

contrario, tiene que ser rechazada, ya que la TIR es el rendimiento requerido para 

que el cálculo del Valor Presente Neto con esa tasa sea igual a cero.  

 

Así que de acuerdo a la regla de decisión: 

TIR > R el proyecto se acepta.  

TIR < R el proyecto se rechaza. 
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Donde r representa el Costo Promedio Ponderado. 

TIR 43.56      >     r 15.64% 

 

Con base a los cálculos realizados, como se puede observar, la Tasa Interna de 

Rendimiento es de 43.56% y al aplicar la regla de decisión el proyecto se acepta. 

 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

Como se mencionó en la parte teórica, el periodo de recuperación establece el 

tiempo que toma que la inversión inicial se recupere. 

 

Su fórmula es: 

 

 

En la tabla 21 se presentan los datos para su cálculo. 

 

Tabla 21 

Datos para el cálculo del periodo de recuperación 

 

Concepto Año Datos financieros 

Desembolso Año 0  132,000.00 

Flujos de efectivo o de caja Año 1  181,890.30 

 Año 2 226,790.76 

 Año 3  360,596.54 

 Año 4  512,406.58 

 Año 5  478,878.00 

 

Nota: Elaboración propia 
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Interpretación y resultados  

 

El Periodo de Recuperación de la Inversión hará referencia al tiempo que tarda una 

empresa en recuperar el importe original invertido en un proyecto.  Por consiguiente, 

cuanto más corto sea el periodo de recuperación, menos riesgoso será el proyecto.  

Es importante destacar que un proyecto de inversión es aceptado si el tiempo para 

recuperar la inversión es menor al periodo determinado por el proyecto. 

 

Con base a la aplicación de la fórmula correspondiente, con los datos antes 

mencionados, este proyecto se recuperará en el 1er año de operaciones. 

 

 

Relación Costo- Beneficio (B/C)  

 

Este es el último indicador que se analizará en este proyecto y es el indicador 

relativo a la relación de los beneficios con respecto a los costos, que representa un 

comparativo de los ingresos y costos a valor actualizado, con la finalidad de obtener 

un resultado que determine cuánto cuesta la inversión y así tener mejores 

resultados durante este.  

 

Su fórmula es 

 

Donde  

VAI  =  Valor actual de la inversión 

VAC =  Valor actual de los costos 

 

 

Para esto proyecto los datos se presentan en la tabla 22. 
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Tabla 22. 

Datos para el cálculo del indicador costo-beneficio 

Concepto Datos financieros 

Ingresos acumulados  8,864,425.57 

Costos totales acumulados 8,517,547.89 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Interpretación y resultados 

Como ya se tiene conocimiento este indicador es una herramienta financiera que 

mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión 

con el fin de evaluar su rentabilidad. Aplicando la formula correspondiente, el 

resultado arroja una relación costo beneficio de 1.39. 

 

Por consiguiente y en atención a la regla de decisión establece que costo-beneficio, 

un proyecto o negocio será rentable cuando la relación costo-beneficio sea mayor 

que la unidad: 

 

1.39        >      1 

 

Con esos resultados, el proyecto se acepta 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

La implementación de paneles solares en el hotel ecoturístico no solo tiene 

beneficios ambientales, sino también sociales y económicos significativos. Por un 

lado, la reducción de los efectos contaminantes y la promoción de prácticas 

sostenibles pueden mejorar la calidad de vida de la comunidad local al reducir la 

contaminación del aire y del agua y servir como fuente de empleo, tanto en la fase 

de instalación como de mantenimiento de dichos paneles solares.   

 

Desde una perspectiva económica, la adopción de energía solar puede reducir la 

dependencia de fuentes de energía costosas y no renovables, lo que a su vez puede 

proteger al hotel de fluctuaciones en los precios del petróleo y la electricidad., ya 

que, al generar su propia energía, el hotel puede aprovechar incentivos fiscales y 

programas de apoyo gubernamental destinados a promover el uso de energías 

renovables, lo que podría mejorar aún más su viabilidad económica a largo plazo. 

 

Es crucial garantizar la calidad y sostenibilidad en la implementación de los paneles 

solares, así como planificar una fase de crecimiento y madurez para explorar nuevas 

oportunidades de expansión y optimización del sistema de energía solar. 

 

Bajo este contexto, el presente estudio se centró en evaluar la viabilidad económica 

y financiera del uso de paneles solares como generadores de energía eléctrica en 

un hotel ecoturístico en Tepeapulco, en el estado de Hidalgo. La pregunta de 

investigación se enfoca en si es viable económicamente y financieramente utilizar 

paneles solares para reducir los costos de operación y los efectos contaminantes. 

Se confirma la viabilidad del proyecto, que busca promover la sostenibilidad 

ambiental y reducir los costos operativos mediante el uso de energía solar. 
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Inicialmente, se formuló la hipótesis de que el uso de paneles solares sería viable 

en el sector turismo para disminuir costos y efectos contaminantes. Tras el análisis 

de los datos, se confirma esta hipótesis. Los indicadores económicos y financieros 

respaldan la viabilidad del proyecto, mostrando resultados positivos en rentabilidad 

y eficiencia. 

 

Esta iniciativa no solo beneficia al hotel en términos de reducción de costos y 

sostenibilidad, sino que también contribuye al desarrollo local al promover 

tecnologías renovables. 

 

El objetivo del estudio consistió en analizar la viabilidad económica y financiera del 

uso de paneles solares en servicios de hospedaje para reducir efectos 

contaminantes. Este objetivo se logra exitosamente, al demostrar financieramente 

su viabilidad.  

 

Los indicadores financieros que se calcularon para el proyecto de inversión para la 

propuesta fueron los siguientes, en un horizonte de 5 años. 

 

Punto de equilibrio  

 

El proyecto debe generar $ 6,613,200.00 ingresos para poder cubrir costos fijos y 

costos variables y esto se alcanza en 5 años al ocupar 6,012 habitaciones, al año 

serían 1,202 habitaciones, al mes se alcanza si se ocupan 100 habitaciones, a la 

semana con 25 habitaciones distribuidas en 3 o 4 días a la semana, con una 

ocupación de 8 habitaciones. 

 

Costo Promedio Ponderado (WACC)  

 

El porcentaje del Costo Promedio Ponderado que el proyecto debe pagar por la 

fuente de financiamiento es de 15.64% y con base en la regla de decisión, que debe 
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ser igual o mayor al WACC para que se acepte, para este proyecto el WACC es de 

$ 20,644.80, por consiguiente, el proyecto se acepta 

 

Valor Presente Neto (VAN)  

 

Aplicando el programa Excel, con la herramienta de fórmulas, se determinó la VAN, 

arrojando un resultado de $1,168,476.32. Su resultado se interpreta de la siguiente 

manera: Si el VAN es mayor que 0, se estima que el proyecto o inversión generará 

utilidad o beneficios. VAN igual a 0 se interpreta como una inversión nula, es decir, 

no generará pérdidas, pero tampoco beneficios; si VAN es menor a 0, el proyecto 

se rechaza ya que genera pérdidas. Como el Van es mayor a cero, el proyecto se 

acepta. 

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR)  

 

Aplicando un simulador financiero, la TIR determinada para este proyecto es de 

43.56%. Por consiguiente, una inversión tiene que ser tomada en cuenta si la TIR 

excede el rendimiento requerido. En caso contrario, tiene que ser rechazada, ya que 

la TIR es el rendimiento requerido para que el cálculo del Valor Presente Neto con 

esa tasa sea igual a cero. Para el proyecto la TIR, de 43.56 es mayor que r, que es 

de 15.64, por lo que el proyecto se acepta. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)  

 

El Periodo de Recuperación de la Inversión hará referencia al tiempo que tarda una 

empresa en recuperar el importe original invertido en un proyecto.  Por consiguiente, 

cuanto más corto sea el periodo de recuperación, menos riesgoso será el proyecto.  

Es importante destacar que un proyecto de inversión es aceptado si el tiempo para 

recuperar la inversión es menor al periodo determinado por el proyecto. Con base 

en la aplicación de la formula correspondiente este proyecto se recuperará en el 1er 

año de operaciones. 
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Relación Costo Beneficio (B/C)  

 

Aplicando la fórmula correspondiente, el resultado arroja una relación costo 

beneficio de 1.39. Por consiguiente y en atención a la regla de decisión, que 

establece que el costo-beneficio de un proyecto será rentable cuando la relación 

costo-beneficio sea mayor que la unidad. Así que el proyecto se acepta porque la 

relación costo beneficio es mayo a la unidad. 

 

Por consiguiente, se establece que el uso de paneles solares en el hotel ecoturístico 

es una alternativa viable desde el enfoque económico y financiero, y 

medioambiental, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética. 

 

En conclusión, el proyecto de implementación de paneles solares en el hotel 

ecoturístico ofrece una variedad de beneficios económicos, sociales y ambientales. 

Sin embargo, es importante precisar que también presenta desafíos que deben 

abordarse de manera proactiva para garantizar su éxito a largo plazo, con un 

enfoque en la sostenibilidad, la innovación y la colaboración entre todas las partes 

interesadas. Este proyecto tiene el potencial de ser un modelo ejemplar para la 

industria turística y para la transición hacia un futuro más limpio y sostenible y puede 

generar beneficios económicos, ambientales y sociales a largo plazo, tanto para el 

hotel como para la comunidad local. 

 

Algunos desafíos potenciales a considerar es la variabilidad climática y la 

disponibilidad de luz solar, que pueden afectar la producción de energía solar en 

ciertos momentos del año. Para mitigar este riesgo, el hotel puede considerar la 

instalación de sistemas de almacenamiento de energía o la diversificación de sus 

fuentes de energía para garantizar un suministro constante de electricidad, que 

serán motivo de otro proyecto de inversión.  
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Anexo 1. 

Tabla de amortización de fuente de financiamiento  
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Anexo 2.  

Gastos de operación  
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Anexo 3. 

Ingresos por servicio  
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Anexo 4.  

Depreciaciones  
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Anexo 5. 

Los costos por servicios  
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Anexo 6. 

Cálculo de punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

Nota: Pymes Futuro (2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


