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Resumen 

En el preámbulo de la inversión de la pirámide generacional y la reconfiguración del 

nuevo adulto mayor, nace la necesidad de crear espacios que cubran las necesidades 

de esta nueva generación de adultos mayores que viajan, conviven, cuidan su salud, 

se ejercitan, están en contacto con la naturaleza y sorpresivamente navegan en el 

mundo de la tecnología con suma facilidad, es decir, que aceptan, viven y se adaptan 

a su vejez con una actitud positiva y libre. Es por ello por lo que el desarrollar proyectos 

enfocados en responder a esta necesidad de ser responsablemente sociales ante este 

sector de la población, sin perder de vista desde luego, la búsqueda del beneficio 

económico provoca que la sociedad se enfoque en lo que en algunos años será 

prioridad y que por el momento puede no ser de primer orden. Este trabajo de 

investigación expone un área de oportunidad en la que convergen la atención por el 

bienestar del adulto mayor moderno viejennial a través de una casa de descanso y por 

supuesto el beneficio económico ubicándola en la principal zona turística del país, en 

Cancún Quintana Roo, a través de un modelo de negocio que, evaluado con 

indicadores económicos, representa una oportunidad de inversión importante. 

 

Palabras clave: Casa de descanso, modelo de negocios, emprendimiento social, 

nuevo adulto mayor 
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Abstract 

In the preamble to the inversion of the generational pyramid and the reconfiguration of 

the new older adult, there is the need to create spaces that meet the needs of this new 

generation of older adults who travel, enjoy, take care of their health, do exercise, be 

in contact with nature and surprisingly navigate in the world of technology with easily, 

that mean that, they accept, live and adapt to their old age with a positive and free 

attitude. For this reason, developing projects focused on responding to this need to be 

socially responsible to this sector of the population, without losing sight, the search for 

economic profit causes society to focus on what will be a priority in some years and 

which may not be of the highest order for the moment. This research work exposes an 

area of opportunity in which the attention for the well-being of the elderly modern old 

age converges viejenial through a retirement home and of course the economic benefit 

by locating it in the main tourist area of the country, Cancun Quintana Roo, through a 

business model that, evaluated with economic indicators, represents an important 

investment opportunity. 

 

Key words: Retreat house, business model, social entrepreneurship, new older adult 
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1.1 Introducción 

Esta investigación analiza la viabilidad de un modelo de negocio de un espacio para 

el cuidado del adulto mayor y enfermo terminal de las nuevas generaciones en Cancún 

Quintana Roo, que incluye una zona acondicionada como lugar intermedio entre el 

hospital y el hogar del enfermo terminal en el que converjan los cuidados requeridos 

con la necesidad emocional de lidiar con la muerte. 

 

En la actualidad la población mundial está modificándose, está envejeciendo, es decir 

que cada vez existen más personas adultas mayores por cada niño en el mundo y 

específicamente en México y de acuerdo con el perfil sociodemográfico de adultos 

mayores realizado por el INEGI, “nuestro país ha experimentado una profunda

transformación demográfica, paulatinamente, se ha acumulado una mayor cantidad de 

personas de sesenta años y más, debido a la mayor esperanza de vida.” (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2015) Por ello, este grupo de población ha 

incrementado su tamaño a un ritmo que duplica al de la población total del país, con 

el incremento de la población mayor de 60 años o más en los próximos años y la 

modificación del concepto de familia aparece la necesidad de diseñar alternativas para 

el cuidado de personas adultas mayores modernas con necesidades específicas y 

actuales.  

 

México es un país de niños y de jóvenes, sin embargo, la transición demográfica 

presenta el momento actual una menor cantidad y proporción de niños. La evolución 

responde a los cambios ocurridos en la fecundidad a partir de la década de los años 

setenta. En consecuencia, se prevé que mayores proporciones de personas de 60 y 

más años alcancen esta etapa de vida, así como una modificación radical en la 

estructura por edades de la población al disminuirse la base de la pirámide de edad e 

incrementarse la cúspide, que representa las edades avanzadas”. (Instituto Nacional 

de Estadístia y Geografía, 2014). Por lo tanto, el tema de las personas de la tercera 
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edad cobra cada vez más importancia a fin de tomar acciones que prevengan un 

problema en un futuro de no más de dos décadas. 

 

El Dr. Peláez y la Mtra. Féliz-Ferreras en su trabajo de investigación plantean que para 

la mayoría de los países de América Latina, los arreglos residenciales son una de las 

principales formas de apoyo de las familias a sus padres ancianos o familiares 

mayores, en la medida en que rápidamente se está reduciendo el tamaño de las 

familias, la proporción de adultos mayores por cada adulto que pueda cuidarle

aumenta, lo que reduce las posibilidades de que los mayores sean atendidos por sus 

familiares. (Peláez & Féliz-Ferreras, 2010). 

 

Hoy día existen instituciones públicas y privadas que ofrecen una alternativa para el 

cuidado de los adultos mayores concentrándose en la capital de país por ser

evidentemente la ciudad con mayor población de toda la república, sin embargo éstas 

quedan lejos de cumplir las expectativas de la nueva generación de adultos mayores, 

que conforme pasa el tiempo se alejan más de la idea del adulto que se queda en 

casa, en espera de recibir apoyo y compañía de algún familiar, sino que al contrario, 

el nuevo adulto mayor cuida de su salud, cuenta con un círculo de amistades, sabe 

comunicarse a través de las tecnologías y se encuentra activo en redes sociales, por

lo que la demanda de espacios que les permitan continuar con este estilo de vida, se 

irá incrementando paulatinamente. 

 

Otro punto a destacar en este trabajo de investigación es el cuidado de los adultos 

mayores enfermos terminales en México, que para efectos de éste trabajo se 

identificarán como enfermos terminales, un tema delicado por su naturaleza y la 

idiosincrasia de su población la cual, actúa con base a la tradición de que el enfermo 

terminal muere mejor en su casa a pesar de no estar acondicionada en infraestructura, 
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a cambiar de forma repentina la dinámica familiar y enfrentar a sus miembros a realizar 

funciones de paramédico o enfermería para los cuales no están preparados. 

 

En esta investigación se plantea el desarrollo de un emprendimiento social cuyo fin es 

el de mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable y para ello, analizará la 

viabilidad de un modelo de negocio enfocado en el cuidado del adulto mayor de nueva 

generación, así como al enfermo terminal en Cancún, Qna. Roo. 

 

1.2 Situación problemática 

¿Es posible emprender una casa de descanso para el nuevo adulto mayor que cubra 

sus necesidades y sea rentable? 

 

Hoy en día el adulto mayor sano e independiente corrompe la tradición mexicana de 

que los hijos cuiden de él conceptualizándolo diferente y también existe el adulto 

mayor tradicional que a pesar de estar sano no es independiente y desea ser cuidado 

y puede o no tener una red de apoyo convirtiéndolo en un grupo vulnerable de la 

población. 

 

En la encuesta intercensal realizada en el 2015 por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, la Comisión Nacional de Población (CONAPO) en la proyección de 

indicadores demográficos básicos, determinó que para el 2050 existirán en el país 32.4 

millones de personas adultas mayores, representando al 21.5% de la población 

nacional, lo que indica un incremento del 11.1% con respecto a la población de ese 

sector en el 2015 de 12.4 millones de personas adultas mayores siendo este segmento 

únicamente el 10.4% de la población del país, como se muestran en la figura 1. 
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Figura 1 

Población en México por grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las cantidades están representan millones de habitantes, Encuesta intercensal 2015 Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. Comisión Nacional de Población (CONAPO) 

 

Con esta realidad, se plantea el hecho de que la demanda de casas de descanso o 

centros que ofrezcan servicios de cuidado y atención a esta generación irá 

incrementándose con el paso del tiempo.  

 

Ahora bien, ya existen casas de descanso que proveen de una buena vida al adulto 

mayor, sin embargo, el problema que se plantea en esta investigación está enfocada 

en el hecho de que las casas siguen el concepto del cuidado del adulto mayor de 

antaño y su actualización y adaptación en el concepto no va al mismo ritmo que la 

modernización de las generaciones de adultos, por lo que es un área de oportunidad 

y respuesta a un problema social que será evidente en una o dos décadas a nivel 

nacional, razón por lo cual el diseñar un modelo de negocios innovador enfocado en 

estas nuevas generaciones de adultos mayores, hoy en día, es vital, ya que evitará 

que este tema se convierta en un problema social a futuro de graves consecuencias.  
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Dentro de éste orden de ideas, es importante mencionar que a pesar de que en el país 

existe un número considerable de residencias para el cuidado del adulto mayor, el 

64% de ellos, se concentran en nueve estados, ubicándose principalmente en la 

Ciudad de México, por lo que en este trabajo analizamos la viabilidad de establecer 

una casa de descanso en uno de los estados que se encuentran en el extremo opuesto 

de la estadística en cuanto a número de centros para el adulto mayor se refiere, 

específicamente en la ciudad de Cancún Qna. Roo, ya que debido a que es una ciudad 

joven, lo es también su población, convirtiéndose en un punto estratégico para ubicar 

este proyecto y a pesar de posicionarse en el primer lugar a nivel nacional como estado 

emprendedor, las empresas sociales están enfocadas en su mayoría al cuidado de la 

flora y fauna de la zona, así como al turismo, fuente principal de ingresos de esta 

región, dejando de lado totalmente al emprendedurismo social enfocado en la 

población del adulto mayor. 

 

Éste fenómeno puede explicarse gracias a una investigación que se realizó con el 

propósito de hacer un diagnóstico de las instituciones que se ocupan de la atención 

de los ancianos y esclarecer en qué consisten los apoyos y servicios que brindan y tal 

pareciera que existe una justificación por el supuesto de que Cancún es una ciudad 

joven y por lo tanto no ha motivado a las autoridades a reflexionar en la necesidad de 

crear una infraestructura estable para responder a las demandas en salud, seguridad 

social y la educación de este sector. 

 

Y por último, otro punto a destacar es la falta de centros para el cuidado de enfermos 

terminales, el estudio enfocado al bueno morir es muy extenso y no es el objeto de 

este trabajo, sino de destacar que a pesar de que existen instituciones y 

organizaciones a largo del país que ofrecen todo tipo de servicios de tanatología, no 

existe un lugar enfocado para el cuidado de este grupo vulnerable en México que una 



15 

la comodidad de un hogar, la compañía de la familia o amigos y la atención médica 

con todo lo necesario sin ser necesariamente una habitación de hospital;  existen los 

planes de cuidados paliativos, la capacitación a los familiares en los cuidados de los 

pacientes con enfermedad terminal y sin embargo, no existe una casa habilitada para 

albergar a estos adultos mayores enfermos terminales que no cuentan con una red de 

apoyo capacitada o con una vivienda acondicionada para enfrentar el proceso de la 

muerte y que tienen el poder adquisitivo para pagar por ello. 

 

1.3 Justificación  

Con esta nueva generación de adultos mayores integrada por los que son sanos, 

independientes y autosuficientes, los que requieren una red de apoyo ya sea por salud 

física o emocional y los enfermos terminales, se vuelve indispensable crear espacios 

diseñados en cubrir estas necesidades observándolos desde la diversidad que existe 

en este sector de la población por lo que al paso del tiempo el concepto de asilo cambia 

a: casa de retiro o residencia de adultos mayores, es decir, un lugar en el que 

converjan tanto adultos autosuficientes que sólo desean pasar un tiempo en un 

espacio totalmente enfocado a ellos, sin perder su libertad e independencia, como 

adultos que no cuentan con una red de apoyo y desean estar bajo la protección de un 

centro totalmente adaptado a su condición, sin dejar de lado el espacio para el cuidado 

de enfermos terminales que sea un punto intermedio entre el hospital y su casa en un 

ambiente atractivo, natural y exclusivo. 

 

El énfasis de desarrollar esta propuesta en la ciudad de Cancún Quintana Roo, es 

gracias a que existe un estudio realizado por la universidad estatal, que especifica que 

éste estado cuenta con la tasa de formación de emprendedores más alta del país, es 

decir el 5.36% de su población económicamente activa dirige una empresa, mientras 

que a nivel nacional el porcentaje es del 1.33%. (Boggio Vázquez & Vecino Romero, 

2008). A lo largo del estudio saltaron a la vista algunos datos generales como que la 
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ciudad muestra una estructura de población joven, pero en proceso de envejecimiento, 

otra característica de los adultos mayores residentes en la ciudad es que son en 

mayoría migrantes, originarios de otros estados de la república y al indagar sobre los 

objetivos de cada organización enfocada a este sector de la población permitió 

observar que son tan amplios y poco precisos que resultó difícil evaluar el alcance de 

cada institución, (Aguilar , Díaz, & Vázquez, 2013), detectando así un área de 

oportunidad vigente y real para el emprendedor social. 

 

Por lo tanto, este proyecto se justifica para proponer el diseño de un plan de negocios 

de emprendimiento social que cubra está área de oportunidad previniendo la alta

demanda que existirá en las próximas décadas. La utilidad del centro de atención y

acompañamiento estará enfocada en ofrecer una vida digna para las personas de la 

tercera edad de última generación y enfermos terminales como una alternativa 

innovadora adicional al concepto actual de este tipo de emprendimientos. 

 

1.4 Hipótesis 

El uso de un modelo de negocios permitirá el diseño de una casa de descanso para el 

adulto mayor actual viable económicamente de acuerdo con los principales 

indicadores financieros. 

 

1.4.1 Variables 

La unidad de estudio de esta investigación es la casa de descanso y tiene como 

variable independiente el modelo de negocio Canvas y como variable dependiente la 

viabilidad de este. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar un modelo de negocio Canvas de una casa de descanso para el adulto mayor 

actual con acompañamiento tanatológico para enfermos terminales en Cancún Qna. 

Roo viable económicamente. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio de mercado para investigar si el nuevo adulto mayor 

estaría dispuesto a contemplar una casa de descanso que cuenta con 

todos los servicios y actividades de su nivel de actividad, como opción 

para pasar un tiempo o vivir. 

2. Definir los nueve elementos del modelo de negocio CANVAS para el 

diseño del modelo de negocios que determiné la relación entre la muerte 

del enfermo terminal con el cuidado y el acompañamiento familiar. 

3. Determinar la relación que existe entre la idea de pasar un tiempo o vivir 

en una casa de descanso y el precio que estaría dispuesto a pagar por 

este servicio. 

4. Determinar la viabilidad económica de un emprendimiento social de una 

casa de descanso para el adulto mayor que incluya todos los servicios 

que requiere la nueva generación de adultos mayores. 
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2.1 Antecedentes de investigación 

Frente al fenómeno del envejecimiento de la población a nivel mundial, diversos 

organismos internacionales han planteado desde hace décadas la necesidad de 

atender los requerimientos de infraestructura urbana y de vivienda apropiados para 

los adultos mayores (Molina, 2004). De acuerdo con la guía de ciudades globales 

amigables con los ancianos, propuesta por la Organización Mundial de la Salud (2007), 

los elementos de la vida urbana que influyen en la salud y calidad de vida durante la

vejez son: espacios al aire libre, transporte, vivienda, participación social, respeto e 

integración social, participación cívica y empleo, comunicación e información, apoyo 

comunitario y servicios de salud. Como se observa, la calidad de vida en las ciudades 

no sólo se concibe como un espacio urbano adecuado para satisfacer las necesidades 

materiales, sino que también incluye una amplia gama de experiencias subjetivas,

sociales y afectivas, como el hecho de sentirse integrado a una comunidad. 

 

Por otro lado, como lo dice describen Bruno y Acevedo, particularmente en México, el 

envejecimiento y la atención a sus necesidades es un fenómeno que encierra una 

compleja problemática, ya que el país y su estructura política social responde a las 

demandas de una población joven.  

 

El envejecimiento de la población implicará modificar el gasto social, reduciendo por 

ejemplo la construcción de escuelas y el número de maestros, aumentando los 

servicios destinados a personas mayores, reduciendo los espacios pediátricos en los 

hospitales, aumentando de tal manera los geriátricos, requiriéndose por consecuencia 

profesionales del cuidado y atención a las necesidades de este sector enfocándolos 

hacia un envejecimiento saludable. (Bruno & Acevedo Aleman, 2016). 
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En un estudio realizado por la Universidad Veracruzana en Xalapa Veracruz, Luis A. 

Vázquez y Bertha L. Salazar revelan que con el estudio de los parámetros para 

proporcionar a los adultos mayores entornos con las características adecuadas para 

el desarrollo de sus actividades, se necesita la creación de condiciones políticas, 

económicas, físicas, sociales y culturales que propicien en la vejez el desarrollo social 

y el ejercicio de los derechos, deberes y libertades.  

 

Así mismo, indican que la sociedad muestra escenarios con un sinnúmero de 

carencias para vivir esta etapa, tanto en el espacio físico como en los entornos social, 

político, económico y cultural, que obstaculizan la capacidad de las personas mayores 

para el logro de cambios significativos en sus condiciones de vida, es decir, puede ser 

que algunos de los adultos mayores han tenido la oportunidad de atesorar un 

patrimonio en el transcurso de su vida, existe cierta generalidad de que sean 

propietarios de la vivienda que habitan, pero ello no quiere decir que, aun cuando 

tengan resuelto el aspecto habitacional y económico, el patrimonio les brinde 

respuestas de habitabilidad, seguridad, accesibilidad o que contribuya a que su 

percepción con el entorno sea favorable, disminuyendo así su “calidad de vida”. 

 

De la misma forma identifican que la discriminación por edad se manifiesta de distintas 

maneras: entre otras, en la falta del reconocimiento hacia las personas mayores, como 

sujetos a quienes las leyes no tienen contemplado un espacio y/o en ocasiones son 

víctimas de violencias, etc. Existe la tendencia a presentar a la vejez como una imagen 

“prototipo”, expresada como pasividad, enfermedad, deterioro, carga o ruptura social

que, en general, los medios de comunicación mantienen y reproducen. La 

investigación concluye que la existencia de investigaciones sobre el tema no es común 

en México; pero las consideraciones dadas a partir del análisis en nuestra sociedad 

indican que en ésta no se considera la separación del adulto mayor del seno familiar: 

se estimula la responsabilidad de atención a las personas mayores, en hijos o 
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parientes cercanos y no se ha analizado la situación cuando las personas mayores 

son enviadas a espacios asistenciales, situaciones que se da en su mayoría por la 

falta de una persona que pueda otorgarles las atenciones necesarias (Vàzquez 

Honorato & Salazar Martinez, 2010) y no como una opción natural que resulte en 

beneficio para toda la familia 

 

Ana Patricia Cardona realizó un estudio con relación a los asilos en Guatemala, 

concluyendo que hoy en día, es indispensable el aumento de entidades dedicadas al 

cuidado de los ancianos ya que casi sin darse cuenta, el anciano se enfrenta a la 

verdad con un realismo superior a las demás épocas de la vida misma. La vejez es 

parte del ciclo vital humano y ante el declive de las facultades físicas y mentales las

personas en esta edad pasan a depender de los cuidados familiares y en su defecto

de instituciones especializadas. Sin embargo, el grueso de la población se ve impedida 

a darle un tratamiento especial a sus ancianos pues el alto porcentaje poblacional es 

de escasos recursos, por lo que únicamente una reducida cantidad de familias está en 

condiciones de pagar servicios privados. En Guatemala, las personas adultas mayores 

por cuestión de edad y por condición socioeconómica son población vulnerable 

expuesta a la exclusión. Este país no se ha preparado para atender el fenómeno del 

envejecimiento poblacional lo cual afecta a toda la población, aunado a esto, en la 

actualidad y en la estructura de Estado, no se cuenta con la buena voluntad para

responder al aumento en la demanda de salud, seguridad social y otros servicios 

esenciales, así como la demanda de la población de la tercera edad. (Cardona Quiroa, 

2010). 

 

De la misma forma, Alonso Tomás Ortiz, en su trabajo de investigación tras analizar y 

profundizar en la vida de los ancianos en Residencias-Asilos en España, comprueba 

que existen una serie de deficiencia en estos centros que dificultan la buena 

adaptación e integración de los ancianos en la última etapa de su vida, propone utilizar 
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adecuadamente el tiempo para estimular la iniciativa que le permitan al adulto mayor 

ampliar su campo de acción e intereses, procurar el contacto y la convivencia con el 

exterior fortaleciendo el contacto con familiares y amigos, que la residencia cuente con 

instalaciones adecuadas y personal calificado para tratar con humanidad, 

comprensión y dignidad para mantener o mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. (Ortiz Alonso, 2015)  

 

Otro tema que plantea este proyecto de investigación es el tema del Tanatorio, un 

espacio para el buen morir del adulto mayor enfermo terminal, y con relación a éste, 

la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Bioética realizó un trabajo 

de investigación en el cual María de Lourdes Perusquía describe que durante muchos 

años se han utilizado varios términos para referirse al programa de atención al 

paciente terminal, como medicina de hospicio, cuidado terminal y servicios 

domiciliarios. Sin embargo, la propuesta de la OMS es que se use el término 

“cuidados paliativos” definiéndolos como “el cuidado activo y total de los pacientes 

aliviándoles el dolor y otros síntomas y dando solución a sus problemas sociales, 

emocionales y espirituales”. Los cuidados paliativos reafirman la vida y consideran el 

proceso de morir como algo natural; no aceleran ni posponen la muerte y sí ofrecen 

un sistema de apoyo para que el paciente pueda vivir lo más activamente posible 

hasta su muerte y ayudan a la familia para que pueda aceptar la enfermedad de su 

ser querido y superar su duelo (Perusquía García, 2008). 

 

Por su parte Jaime Rebolledo expone que llegar al estado terminal, es la oportunidad 

que se pretende alcanzar para todos los seres humanos, de manera que les sirva 

para atender adecuadamente el acontecimiento de su muerte, y en la medida de lo 

posible, ocupe el tiempo que le queda para resolver aquellos arraigos, pendientes y 

depósitos que lo definen existencialmente. La asistencia formal de un paciente en 

estado terminal poco tiene que ver con las enfermedades que padece. Si bien la 
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asistencia de tales enfermedades es parte de la atención que necesita este tipo de 

pacientes. La enfermedad detona los mecanismos intrínsecos que regulan el pro- 

ceso de muerte, y es éste el que habrá de considerarse para efectos de atención 

tanatológica desde el punto de vista médico asistencial. Entender esta premisa es 

fundamental, pues él no hacerlo provoca una gran confusión en los pacientes y sus 

familiares, incluso en los mismos médicos que pretenden, una vez desencadenado 

el proceso de muerte, creer que tratando las enfermedades se pueda evitar que el 

paciente muera, cuando morir, una vez detonados los mecanismos fisiológicos, es 

un acontecimiento natural y propio de la salud y la vida (Rebolledo , 2008). 

 

Ahora bien, en el caso de los emprendimientos sociales de empresas y de 

organizaciones de sociedad civil, el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto 

con la Universidad de Harvard, realizó un estudio que comprende lecciones extraídas 

de empresas y organizaciones de la sociedad civil en Iberoamérica con relación a este 

tema, concluyendo que la estrategia debe servir para garantizar la posibilidad de 

satisfacer necesidades sociales o de llevar a cabo transformaciones sociales al mismo 

tiempo que garantiza la viabilidad del emprendimiento u organización.  

 

Entre los valores comunes a la mayoría de los emprendimientos sociales se encuentra 

la sensibilidad por la injusticia social, la preocupación por los más desfavorecidos, por 

el medio ambiente y por las futuras generaciones. También, implícita o explícitamente, 

muestra el proyecto de investigación, que frecuentemente se encuentra la voluntad 

transformadora de la sociedad, es decir, la voluntad de crear valor social. Ahora bien, 

como un medio para estos fines, o a veces como un fin en sí mismo en armonía o 

alineación con el fin de crear valor social, está la creación de valor económico. Al 

afirmar que un emprendimiento combina la creación de valor económico con la de 

valor social, se está diciendo que por un lado crea valor que puede ser capturado y

retribuido por los destinatarios (por ejemplo, clientes con gran poder adquisitivo), y que 
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al mismo tiempo crea valor socialmente deseable que no habría podido ser 

remunerado en forma autónoma por los beneficiarios. Por lo tanto, los autores 

establecen que ambas dimensiones pueden ser integradas dentro de un “paquete”

común.  

 

En un mundo en el cual los activos intangibles asociados a la marca han reemplazado 

a la infraestructura física como el más valioso activo de algunas compañías, pocos 

pueden ignorar las perspectivas de sus grupos de interés por lo tanto, cuando una 

empresa consigue integrar exitosamente una dimensión de valor social en su actividad 

principal, alinea su legítimo interés individual con la construcción activa de una 

sociedad mejor. (Social Enterprise Knowledge Network, 2006) 

 

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Modelo de negocio 

Un modelo de negocio, también llamado diseño de negocio o diseño empresarial es el 

mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y beneficios. Es decir que 

es un resumen del cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Se puede decir 

que el modelo más viejo y básico es el del tendero, el cual consiste en instalar una 

tienda en un punto específico donde se pretende ofrecer al cliente el producto o 

servicio con el fin de obtener una ganancia.  

 

Tradicionalmente, un modelo de negocios tiene dos componentes: uno de costos y 

otro de ingresos A principio y durante los años 50’s, aparecieron nuevos modelos de

negocio que fueron creados por McDonald’s y Toyota, en los 60’s, los innovadores

fueron Wal-Mart y los hipermercados, en los 7’s nacieron nuevos modelos de negocio 

introducidos por Federal Express y Toys “R” Us, en los 90’s por Blockbuster, Home
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Depot, Intel y Dell Computer, en los 90’s por Southwest Airlines, eBay, Amazon y

Starbucks, cada uno innovo su modelo de negocio con el único fin de proporcionar a 

su compañía una ventaja competitiva, los cuales sólo se han enlistado por no ser su 

descripción el objetivo de este trabajo de investigación. Hoy en día, el éxito o fracaso 

de una compañía depende sobre todo de cómo se adapta su diseño de negocio a las 

prioridades de sus clientes. 

 

Para hablar de los orígenes del Business Model Canvas o Modelo Canvas se tiene 

que remontar al año 2004, cuando el experto en marketing Alexander 

Osterwalder presentó su tesis doctoral sobre Ontología de Modelos de Negocio, un 

estudio sobre los modelos de negocio en el que se incluyen términos, conceptos,

investigaciones y hasta casos de estudio que desembocaban en el prototipado de la 

herramienta Business Model Modelling Language (BM2L), completamente basada en 

el lenguaje XML. Su potencial fue el primer paso de un método que se publicó en el 

año 2009 en el libro titulado ‘Business Model Generation’, donde se contaba al detalle

una forma clara para realizar descripciones precisas de modelos de negocio en 

plantillas de gestión estratégicas a las que hoy conocemos como Modelo Canvas.  

 

Esta herramienta de gestión estratégica tiene un gran valor para aquellos 

emprendedores que necesitan analizar sus modelos de negocio de forma visual con 

los siguientes beneficios: 

 

• Definir cómo hacer llegar sus productos a sus clientes, fomentando el 

pensamiento creativo y permitiendo identificar las ventajas competitivas 

potenciando la innovación del producto 

• Obtener una visión clara de un modelo de negocio flexible, es decir que se 

puede actualizar conforme va cambiando el mercado. 
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• Enfocar las necesidades desde un punto de vista integral y no sólo el producto. 

• Reducir las posibilidades de fracaso. 

• Trabajar con una metodología probada y utilizada hoy en día por grandes 

empresas, así como por startups. 

 

Alexander Osterwalder define al modelo de negocios como una especie de 

anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas 

de una empresa y establece que la mejor manera de describir un modelo de negocio 

es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejan la lógica que sigue una empresa 

para conseguir ingresos. Lo nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un 

negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica (Osterwalder & 

Pigneur, 2010) tal y como se muestran en la figura 2 que se describe a continuación. 

 

Figura 2 

Lienzo del Modelo de Negocio CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Generación de modelos de negocio, Alexander Osterwalder & Yves Pigneur; Barcelona, España 2011. 
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Donde: 

I. Segmentos de clientes – Uno o varios segmentos de clientes. 

II. Propuesta de valor – Pretende resolver los problemas y satisfacer las 

necesidades del cliente con propuestas de valor. 

III. Canales – Las propuestas de valor se entregan a los clientes a través de la 

comunicación, distribución y canales de ventas. 

IV. Relación con clientes – Las relaciones se establecen y mantienen con cada 

segmento de clientes. 

V. Fuente de ingresos – Los ingresos son el resultado de las propuestas de valor 

exitosas, que se ofrecen a los clientes. 

VI. Recursos clave – Los medios necesarios para ofrecer y entregar lo descrito 

anteriormente. 

VII. Actividades clave – La realización de una serie de actividades fundamentales. 

VIII. Socios clave – Algunas actividades se realizan por medio de alianzas y algunos 

recursos se adquieren fuera de la empresa. 

IX. Estructura de costos – Los elementos del modelo de negocio que dan como 

resultado la estructura de costos. 

 

2.2.2 Estudio de mercado 

Ahora bien, con relación al estudio de mercado, Jorge Eliécer Prieto expone que las 

empresas actuales el tener la información sobre el cliente y los consumidores y darle 

el tratamiento efectivo es la clave para diferenciarse en el mercado, apoyado desde 

luego en la tecnología y en el conocimiento de sus colaboradores. Los encargados de 

la dirección estratégica de las organizaciones deben saber que la investigación de 

mercados constituye una herramienta básica y fundamental en el trato con los clientes, 

cuya verdadera rentabilidad muchas veces es a mediano y largo plazo, y que para 

lograrla se deben identificar sus hábitos de consumo y compra. Ninguna empresa que 

quiera competir en los complejos mercados actuales nacionales o internacionales 

puede dejar de lado hacer investigaciones de mercado. El mismo autor describe varias 



28 

definiciones de la investigación de mercados siendo la más cercana al objetivo de este 

proyecto de investigación la que define Cristian Camilo Prieto Téllez: “Es el

instrumento técnico que le permite a la empresa acercarse al mercado para conocerlo, 

entenderlo y satisfacerlo” (Prieto Herrera, 2009). 

 

Por su parte el Lic. Bartesaghi establece que en el proceso de investigación de 

mercados para que los resultados sean precisos y objetivos, los investigadores de 

mercado deben aplicar el método científico; además de ser ordenados y racionales en 

el enfoque, ser objetivos y evitar cualquier propensión a la intervención personal en su 

trabajo, cabales e imparciales para interpretar los resultados honestamente 

(Bartesaghi, 2011) . 

 

La segmentación del mercado es el primer paso para determinar a quién deben 

dirigirse los esfuerzos de marketing mediante la identificación de grupos objetivo, tal y 

como lo muestra la figura 3. 

 

Figura 3 

Segmentación del mercado 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, la figura 4 describe el proceso para llevar a cabo una investigación 

eficiente de mercados, siendo una parte indispensable la segmentación del mercado 

con base a las variables sociodemográficas que son: geográfica, de edad, de nivel 

socioeconómico y de estilo de vida las cuales permiten delimitar el objetivo de quiénes 

serán los consumidores finales del producto y/o servicio. 

 

Figura 4 

Pasos para realizar una investigación de mercado 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mercado potencial hace referencia al conjunto de individuos que pertenecen al 

segmento que se ha definido para la comercialización de un producto o servicio. Son

aquellas personas que necesitan o podrían necesitar el producto o servicio general

que ofrece la empresa.  

 

El mercado disponible es una parte del mercado potencial y está formado por el 

conjunto de consumidores que tienen la necesidad específica de comprar el producto 

o servicio que se ofrece, esto no quiere decir que todo este segmento adquirirá el 
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producto de la empresa en cuestión, de este total una parte podría hacerlo o no. El 

mercado efectivo es un segmento del mercado disponible y está formado por el 

conjunto de consumidores que tienen la necesidad de comprar un producto o servicio 

un poco más específico que el que corresponde al mercado disponible. La diferencia 

radica en que, además de la necesidad específica, tienen la intención de comprar el 

bien o servicio que ofrece el nuevo negocio. 

 

Finalmente, el mercado meta es la parte del mercado efectivo que la empresa 

considera como la meta a ser alcanzada en un tiempo determinado, es decir que al 

realizar los esfuerzos y acciones de marketing de la empresa se espera captar a este 

número de personas. 

 

Ahora bien, el tamaño de la muestra es una porción significativa de la población que 

cumple con las características de la investigación reduciendo los costos y el tiempo, 

ésta es básica para realizar una investigación correcta, además de que es un principio 

estadístico que permite evitar el sesgo en la interpretación de los resultados obtenidos, 

la cual se expresa matemáticamente de la siguiente forma: 

 

Figura 5  

Fórmula para la obtención de una muestra estadística 
 
 

 =


(− )  
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Donde: 

Símbolo Valor 

Ơ Desviación estándar de la población. 

N Tamaño de la población. 

Z  Valor obtenido de la distribución normal. 

E  Límite aceptable del error muestral. 

n Tamaño mínimo de la población objetivo esperado.  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 Valoración financiera 

Por otra parte, un proyecto de inversión es un plan detallado de actividades destinadas 

a una acción económica futura, o sea, a una posible inversión de algún tipo. Se trata 

de un tipo de documento común en la administración de empresas y la gestión de 

proyectos, que surge de la necesidad de un actor económico público o privado 

(digamos, una empresa) de incrementar el rendimiento de sus capitales (Equipo 

editorial, Etecé, 2021).  

 

Cuando se habla de la viabilidad de un asunto o un proyecto, se hace referencia a qué 

tan probable es llevar algo a cabo, materializarlo en la realidad. Por ende, y 

dependiendo del contexto, la viabilidad puede tener que ver con las posibilidades 

físicas, lógicas, económicas o de otra índole (o incluso, con todas las anteriores) que 

atañen al proyecto o al asunto. Es por lo que, determinar la viabilidad de un proyecto 

antes de emprenderlo suele ser una conducta o aspiración afín a distintos oficios y 

profesiones, ya que nadie querría invertir tiempo, esfuerzo y recursos en un proyecto 

que, de entrada, da muestras de no poder llevarse a cabo. 
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Por lo tanto, el análisis de viabilidad debe llevarse a cabo antes de la toma de 

decisiones, y suele ser un factor importante para tomar en cuenta a la hora de invertir, 

disponer de recursos o incluso de comprometerse con un proyecto y recuperar la 

inversión inicial. El valor actual neto (VAN), la tasa interna de rendimiento (TIR), la tasa 

de rendimiento contable sobre la inversión y el análisis costo/beneficio son los 

indicadores clásicos de valoración de proyectos idóneos cuando se trata de evaluar 

decisiones de inversión que no admiten demora (o se realiza ahora o nunca) (Cobian 

Romero, 2012). 

 

2.2.3.1 Análisis del Valor Actual Neto (VAN) 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente 

utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Es un procedimiento que permite 

calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual 

(es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A 

este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto (Cobian Romero, 2012), la cual se expresa matemáticamente 

de la siguiente forma: 

 

Figura 6 

Ecuación matemática del VAN 
 

 =∑
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−  
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Donde: 

Símbolo Valor 

Vt Flujos de caja del periodo t 

Io Valor del desembolso inicial de la inversión 

n Número de periodos considerados 

k Tipo de interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este criterio considera viable un proyecto de inversión cuando el VAN es positivo, es 

decir, cuando la totalidad de los flujos de caja esperados descontados a una tasa 

apropiada al riesgo del proyecto supera al coste de realizarlo. Por el contrario, si el 

VAN es negativo, sería aconsejable rechazar el proyecto, tal y como se muestra en la 

tabla 1. 

 

Tabla 1 

Valores de la VAN para la toma de decisiones. 

Valor Significado Decisión por tomar 

VAN >0 La inversión produciría ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN<0 La inversión producirá ganancias por 

debajo de la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN=0 La inversión no producirá ni ganancias ni 

pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario por 

encima de la rentabilidad exigida (r), la decisión 

debería basarse en otros criterios, como la 

obtención de un mejor posicionamiento en el 

mercado u otros factores. 

 
Fuente: Mascareñas, Opciones reales en la valoración de proyectos de inversión, Madrid España 2007. 
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2.2.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se denomina tasa interna de retorno a la tasa de descuento para la que un proyecto 

de inversión tendría un VAN igual a cero. La TIR es, pues, una medida de la 

rentabilidad relativa de una inversión, matemáticamente se expresa con la ecuación 

que se describe en la figura 7.  

 

Figura 7  

Ecuación matemática de la TIR 

 =∑


(+ )





−  =  

 

Donde: 

Símbolo Valor 

Fj Flujo de caja en el periodo t 

N Número de periodos 

I Inversión inicial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Expone que la evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en 

la Tasa Interna de Retorno toma como referencia la tasa de descuento.  Si la Tasa 

Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar

pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se 

reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno 

es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un 

rendimiento menor al mínimo requerido. 
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2.2.3.3 Relación Beneficio-costo 

Con relación a este indicador Anailys Aguilera explica que desde el punto de vista

empresarial, uno de los objetivos más importantes a lograr es la rentabilidad, sin dejar 

de reconocer que existen otros factores relevantes, sin embargo sin rentabilidad no es 

posible la permanencia de la empresa a mediano y largo plazos y por lo tanto los 

ingresos tienen que ser mayores que los egresos, es decir, que los ingresos por las 

ventas tienen que ser superiores a los costos (Aguilera Diaz, 2017). 

 

Esta herramienta tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de 

rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los costos (C) previstos a 

valor presente, como los beneficios esperados también a valor presente. Por lo tanto, 

si el beneficio (B) dividido entre el costo, resulta igual o mayor que uno,




> ,  entonces se acepta el proyecto, de lo contrario se rechaza (Cobian Romero, 

2012). 

 

2.3 Marco legal 

La H. Cámara de Diputados, hasta el año dos mil dos acepta y decreta la Ley de los

Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual las define como “aquellas que

cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en 

tránsito en el territorio nacional” (Cámara de Diputados, 2002).  

 

Por otro lado, la palabra asilo está definida como un establecimiento benéfico en que

se recogen menesterosos, o se les dispensa alguna asistencia (Real Academia 

Española, 2014), por lo tanto, si adicionamos la palabra adulto mayor o anciano, 

entonces se entiende que es un centro que ofrece protección a las personas de la 
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tercera edad. La Ing. Cardona puntualiza en su tesis al asilo de ancianos como “aquella

institución en dar albergue a personas de edad avanzada, que brinda, además, 

atención física y psicológica, procurando que su estancia sea lo más placentera 

posible” (Cardona Ramirez, 2010). Fernando Quintanar define en su libro, el concepto 

de residencia para ancianos como a un espacio donde se cuenta con mayor 

independencia y autosuficiencia por parte de los residentes, al mismo tiempo que 

tienen acceso a otro tipo de recursos y servicios. (Quintanar, 1999). 

 

El tema del proceso de la muerte y su relación con el entorno psicosocial de las 

personas enfermas terminales es estudiado por la Tanatología, que la Real Academia 

Española define como el conjunto de conocimientos médicos relativos a la muerte. 

(Real Academia Española, 2014). 
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3 CAPITULO III CASO DE ESTUDIO  
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3.1 El nuevo adulto mayor 

En la actualidad las parejas están optando por no tener hijos o máximo tener uno, por 

lo tanto, la pirámide generacional se está invirtiendo, dando como resultado que en los 

próximos años la mayor población que existirá será la de la tercera edad. 

 

En México la transición demográfica inició cuando ya habían transcurrido las primeras 

tres décadas del siglo XX y todavía faltan cambios importantes antes de que el 

esquema teórico se complete. De acuerdo con el estudio realizado en conjunto por la 

Organización Panamericana de la Salud, el Colegio de la Frontera Norte y la 

Secretaría de Salud, Salud y bienestar del adulto mayor en la Ciudad de México, uno 

de los efectos principales es el envejecimiento de la población, en la forma de 

incrementos absolutos y porcentuales de los adultos mayores, de manera que se 

puede anticipar que este proceso será la consecuencia demográfica de mayor 

relevancia en el siglo XXI. Esta afirmación se percibe cuando se analizan las 

distribuciones porcentuales por grupos de edad de la población de México observadas 

durante todo el siglo XX, juntamente con las proyecciones para la mitad del XXI. (Ham 

Chande R. , 2003) 

 

Las cifras de este informe se muestran en la tabla 2, donde se dan los totales de 

población y los porcentajes en los tres grandes grupos de edad que usualmente 

representan la participación de los niños y jóvenes (0-14), los adultos (15-64) y los 

adultos mayores (65+). El porcentaje de la población (65+) ha ido creciendo de 2,2% 

en 1900, a 3,7% en 1990. Es decir, que esta parte de la población ha crecido lenta y 

paulatinamente en los primeros 90 años del siglo XX, en diferencias porcentuales 

promedio de menos de 0,2% entre una década y la siguiente. Pero esta participación 

porcentual se aceleró durante la última década del siglo al pasar a 4,7%, más de cuatro 

veces el promedio de las anteriores diferencias. En adelante, los incrementos 

continuarán en aceleración, llegando los porcentajes de población (65+) a 11,7% en 



39 

2030 y 24,3% en 2050. Lo siguiente es ponderar las repercusiones — sociales, 

económicas y para el desarrollo— de esta aceleración para el envejecimiento, sobre 

todo si se toma en cuenta que en México apenas comienzan las actividades de 

investigación, planeación, prevención, prestación de servicios y organización política 

y administrativa para la población envejecida. (Ham Chande & Gutiérrez Robledo, 

2000). 

 

Tabla 2  

Distribución porcentual de población en México 1900-2050 

 
Nota: La tabla muestra los grandes grupos de edad de 1900 al 2050 Instituto Nacional de Estadística, Geografía. 

Estadísticas históricas. México 1955; Consejo Nacional de Población. Proyección de indicadores demográficos 

básicos 1995-2050. México 2015. 

 

Hoy en día los adultos mayores ya no son los mismos que hace veinte años, ahora se 

autodefinen como millenials de mayor edad que llevaron adelante una vida 

completamente distinta pero que, a pesar de ello, adoptaron las nuevas modas a las 

que se pliegan los más jóvenes, son “viejenials”, esta generación en su mayoría se 
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sienten jóvenes y se mantienen activos, muchos de ellos mantienen una vida social 

muy activa: van a conciertos, a bailar, realizan actividad física y, claro está, se 

encuentran inmersos en el mundo digital, manejan las redes sociales y acceden a 

través de los teléfonos móviles y por lo tanto las necesidades y deseos se actualizan 

trastocando radicalmente la idea del adulto mayor que se queda en casa cuidando a 

los nietos o haciendo las labores del hogar o esperando que algún familiar la visite 

para tener compañía. (Asociacion Viejenial, 2019). 

 

Por lo tanto, existe la necesidad de crear espacios que cubra las nuevas expectativas 

de estos adultos mayores, que aunado al hecho de que las familias cada vez son más 

pequeñas y sus rutinas más dinámicas, la necesidad se incrementa y se vuelve cada 

vez más inminente generar emprendimientos que al mismo tiempo de satisfacer a este 

sector, también beneficie a la región en la que se ubique activando su economía,

generando empleos e impactando positivamente. 

 

3.2 Casa de descanso o residencia del adulto mayor 

Conforme la pirámide generacional vaya invirtiéndose y la sociedad no dé importancia 

al hecho de que habrá cada vez más ancianos que niños, éstos como grupo vulnerable 

de la población, se convertirán un problema social que se puede prevenir desde ahora. 

Si la sociedad no ve la necesidad de crear espacios para el cuidado del adulto mayor 

de nueva generación y cubra sus necesidades cambiando el paradigma de lo que hoy 

representa la palabra “asilo”, empezarán a acumularse los casos de depresión,

violencia intrafamiliar y abandono de los adultos mayores. 

 

Peláez & Feliz en su estudio exponen que para la mayoría de los países de América 

Latina, los arreglos residenciales son una de las principales formas de apoyo de las 
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familias a sus padres ancianos o familiares mayores, independientemente de las 

limitaciones de cada familia, esta región se caracteriza tradicionalmente por los 

vínculos afectivos entre las generaciones, de forma tal que las familias son las 

primeras en recibir el impacto del envejecimiento de la población y en la medida en 

que rápidamente se está reduciendo el tamaño de las familias a causa de la caída de 

la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, la proporción de adultos mayores 

por cada adulto que puede cuidarle aumenta, reduciendo las posibilidades de que los 

adultos mayores sean atendidos por sus familiares, generando una demanda para las 

residencias que ira cada día en aumento. (Peláez & Féliz-Ferreras, 2010). 

 

3.3 Cancún Quintana Roo 

De acuerdo con Martha de Alba, la experiencia de la Ciudad de México genera en los 

adultos mayores una experiencia de inseguridad, de saturación de los sentidos y de 

impaciencia. No se sienten a gusto transitando en medio del tráfico, de espacios llenos 

de gente apresurada que no cede el paso ni mira a los otros. Pareciera que, ante la 

sobrepoblación y el gran tamaño de la urbe, la inseguridad, el tráfico, la 

sobrepoblación, el ruido y la contaminación ambiental son características 

generalizables a las grandes metrópolis contemporáneas y son resentidas por 

residentes de distintos grupos de edad. (De Alba González, 2017). 

 

Sin embargo, aún con esta realidad, la Ciudad de México y Estado de México 

encabezan la lista de estados con mayor número de residencias para el cuidado del 

adulto mayor, de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE) en 2022, existen 1,340 asilos en México de los cuáles 80.42% son privados 

y 19.57% son públicos, el 64% de ellos que son 858 se concentran en nueve estados 

de la república siendo los cinco primeros: Jalisco, CDMX, Estado de México, Nuevo 

León y Coahuila, a su vez los dos estados con menor número de centros de este tipo 
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son Baja California Sur con el 0.59% y el de Quintana Roo con el 0.52%. (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2022). 

 

Hoy en día, bajo los efectos del proceso de globalización, la humanidad es testigo de 

diferentes fenómenos demográficos, sociales, económicos y culturales que 

trascienden con rapidez las fronteras y barreras de la distancia y la comunicación y es 

así como destacan los casos de ciudades que emergen y crecen de forma exponencial 

en dos o tres décadas, entre las que se encuentra Cancún, en el estado de Quintana 

Roo, la cual cubrió en treinta años la brecha de los cuatro siglos que le tomó a la ciudad 

de Mérida tener la misma cantidad de Habitantes. (Boggio Vázquez & Vecino Romero, 

2008). 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía (INEGI), el estado 

cuenta con una población total de 1, 857,958 habitantes en el 2020 ubicándose en el 

número 25 de población con relación a los 32 estados de la República Mexicana, tuvo 

un PIB estatal en el 2019 de 290,341MDP con una aportación del 87.86% proveniente 

del sector terciario (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020) tal como se 

muestra en la figura 8. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la Secretaría de Economía el estado tuvo una inversión 

extranjera directa el primer semestre del 2021 aún en pandemia de US$165 MDD 

siendo los principales países inversores USA con 109 MDD, Italia con 11.8 MDD y 

Luxemburgo (Secretaria de Economía, 2022). 

 

 



43 

Figura 8  

PIB Estatal y aportación por sector de Quintana Roo en el periodo 2019 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía, SEDE México 2020; 

 

De la misma forma, en el estudio realizado por Boggio & Vecino describen a Quintana 

Roo como un estado con características demográficas y económicas distintas del resto 

del país, empezando por la que el 57.1% de su población es oriunda de otro estado o 

de otro país que emigraron con la expectativa de mejorar económicamente. 

 

El mismo estudio arroja que su población económicamente activa suma el 57.5% 

ubicándola como el estado con el porcentaje más alto del país (el promedio nacional 

es 49.3%) y no obstante de ser uno de los estados con menor cantidad de habitantes, 

ocupa el sexto lugar de la República por la cantidad de empresas que tiene por lo que 

se establece que este estado cuenta con la tasa de formación de emprendedores más 

alta del país, es decir que el  5.36% de su población económicamente activa dirige una 

empresa, mientras que a nivel nacional el porcentaje es del 1.33%. 

 

Esto puede explicarse por las características de los inmigrantes, pues además de los 

que migran por necesidad, atraídos por una oferta de trabajo más amplia y con una 
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diferencia salarial mayor a la de sus lugares de origen, también se han dado casos de 

personas que cuentan con ahorros y pueden transformarse en inversionistas o 

empresarios, por lo tanto. emigran por la oportunidad de hacer negocios en un destino 

con una dinámica de crecimiento más acelerada que la de su lugar de procedencia. 

(Boggio Vázquez & Vecino Romero, 2008).  

 

Por otro lado, la ciudad de Cancún es una ciudad relativamente joven, fundada en 

1974, (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED, 2010) 

y de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas en 2018, 

es uno de los dos últimos estados en contar con este tipo de emprendimiento social. 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022).  

 

Entre otros distintivos y de acuerdo con el ranking de Forbes, Cancún es el destino 

turístico número uno con mayor reconocimiento en América Latina, el estado es el 

mejor conectado a internet del País, mediante 7 sitios de entrada, 4 redes submarinas 

y 1 terrestre, actualmente está conectada al Network Access Point de las Américas 

uno de los nodos de Internet con mayor relevancia en la Red Mundial (Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, 2022). y como lo dice Miguel Ángel Barrera Rojas: “Quintana

Roo es el ámbito de las primeras veces: es el primer punto de México pisado por 

europeos; la sede del primer naufragio que se tiene registrado; la puerta al 

descubrimiento y la entrada de los primeros conquistadores españoles; lugar del 

primer nacimiento mestizo (…) hasta la geografía se confabula para que Quintana Roo

sea el paraje donde primero sale el sol en tierras mexicanas” (Barrera Rojas, 2014). 

 

El estado a través del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, cuenta 

con un programa de promoción estatal como destino de inversión PROQUINTANA 

ROO, éste brinda acompañamiento y atención personalizada a los inversionistas que 
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ven oportunidades de negocio en Quintana Roo; desde el proceso de “soft landing”

hasta su materialización, fungiendo como soporte para la vinculación con entes 

públicos y privados que ayuden a concretar y desarrollar estrategias en pro de la 

diversificación económica del estado (Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del 

Estado, 2018). Brinda apoyo para: 

 

• Generación alianzas estratégicas con el sector público y privado 

• Con información económica y financiera que facilite el análisis 

• Con la gestión acercando al potencial financiamiento a proyectos de inversión 

que así lo requieran. 

• Con transparencia y certeza jurídica para los proyectos de inversión 

 

El gobierno del Estado a través de la plataforma Pro-Quintana Roo fomenta proyectos 

que generen un impacto económico positivo en la entidad en beneficio del desarrollo 

económico. Estos proyectos de alto impacto cambiarán el futuro de las ciudades y 

gradualmente obligarán a fortalecer y aumentar la economía del Estado, con el cual 

se pretende buscar el financiamiento para este proyecto. 

 

3.4 CANVAS para emprendimientos sociales 

Un emprendedor social se define como un individuo o grupo de individuos que generan 

proyectos enfocados en la innovación y el cambio social, con el fin de mejorar la 

situación de un grupo que se encuentra en situación de exclusión social, por lo que el 

proyecto que se presenta en este trabajo de investigación se cataloga dentro del perfil 

de emprendimiento social. 
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Ahora bien, ¿porque CANVAS? Diana Ferreira en su estudio explica que el modelo 

CANVAS busca que los proyectos se gestionen como unidades de negocio. Es un 

modelo que busca resaltar el potencial emprendedor en la gestión de proyectos. El 

contexto innovador y emprendedor en que hoy se desarrollan los negocios genera la 

necesidad de modelos de negocios dinámicos, simples y que respondan rápidamente 

a los cambios del entorno y presenten una visión organizada de la información con la 

que se cuenta, por lo tanto, el modelo CANVAS es una herramienta pertinente en un 

contexto de emprendimiento e innovación, y si bien el plan de negocio es importante, 

debe ser flexible, pendiente a responder a las oportunidades y necesidades del objeto 

del negocio (Ferreira-Herrera, 2013), características del trabajo de investigación 

planteados en este proyecto. 

 

3.5 Tanatorio 

El cuidado de los adultos mayores enfermos terminales en México, un tema delicado 

por su naturaleza y la idiosincrasia de su población requiere para introducirse al tema, 

entender que significa el cuidado del enfermo terminal y el Dr. Jacinto Bátiz lo define

de la mejor manera, él dice “Cuando una persona sufre una enfermedad progresiva,

avanzada y que no es curable, merece todo tipo de atenciones. Es entonces cuando 

los esfuerzos han de orientarse a buscar su mayor bienestar y calidad de vida durante 

el tiempo que le quede y a procurarle una muerte tranquila. Todos nosotros podemos 

respetar al ser humano hasta su hora final y para ello, no es preciso que seamos 

médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales u otros profesionales de la 

salud, tan sólo basta que lo hagamos con cariño y con disposición sincera de hacerlo”

(Bátiz, 2019). 

 

En México el tema de la muerte es una tradición, es decir, es todo un ritual legendario 

que empieza precisamente con la muerte de un ser querido, sin embargo, el proceso

de la muerte previo al momento, es al que se enfoca la tanatología y Daniel Behar 

habla de una nueva tanatología y de cómo empieza a cobrar importancia el enseñar a 
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morir, de ahí que la rama de la tanatología pedagógica sea primordial ya que en este 

nuevo milenio nuestra sociedad todavía prefiere ignorar la muerte, en vez de empezar 

a respetarla y dignificarla. (Behar, 2003). 

 

La tradición mexicana sentencia que los hijos deben cuidar de sus adultos mayores 

hasta su muerte y a pesar de que hoy gracias a los avances en la ciencia, la buena 

alimentación, la actividad física entre otros motivos, aumentan la expectativa de vida 

de los hombres y mujeres, existen adultos mayores diagnosticados como enfermos 

terminales y a los cuales en función de cumplir con la tradición son trasladados a casa 

para ser cuidados por los familiares a pesar de no tener las condiciones, capacitación 

y tiempo necesarias para darle al enfermo terminal la esperanza de vivir un poco más 

y mejor. Es probable y posible que la familia realmente desee que el enfermo en fase 

terminal permanezca en casa, pero quizá no vislumbre lo que esto implica y después 

de evaluar en detalle lo anterior, la familia empiece a tener dudas de la permanencia 

del enfermo en casa ya que teme no estar preparada para enfrentar la situación. 

(Behar, 2003). 

 

Pero ¿Por qué enfocarse en este tema? Porque en este país, no existe un centro 

dedicado al cuidado del proceso previo a la muerte más aún al cuidado del adulto 

mayor enfermo terminal, en su libro el Dr. Bátiz responde a tres principales preguntas 

que son la base del Tanatorio que plantea este proyecto, ¿A quién vamos a cuidar? A 

las personas cuyas enfermedades no responden ya al tratamiento curativo o a los que 

han cumplido el ciclo de su vida y están próximos a salir de ella; ¿Para que cuidar? 

Para que salgan de la vida con la misma naturalidad con la que se incorporaron a ella; 

¿Cómo cuidar? Para cuidar bien al final de la vida, con cariño y con disposición sincera 

de hacerlo, no es preciso ser profesional sanitario. Es verdad que los hospitales 

ofrecen soluciones médicas, de enfermería y de otras profesiones sociosanitarias, 

pero también el acercamiento humano desde la ciencia y desde el afecto, es un 

acompañamiento compasivo (Bátiz, 2019) y una opción adicional para la familia que  
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no desea que el adulto mayor enfermo terminal, muera en un hospital si es el caso que 

éste permite que continúe interno, pero que tampoco tiene la preparación, 

conocimiento e infraestructura en su casa para proporcionar a su enfermo un ambiente 

que lo prepare para un buen morir. 
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4 CAPITULO IV METODOLOGÍA 
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4.1 Tipo y diseño de investigación 

Para dar respuesta a la pregunta planteada en la hipótesis de este trabajo y a los 

objetivos a desarrollar, se definió utilizar un enfoque metodológico mixto, es decir, 

desde una perspectiva cualitativa que analice aspectos sociales y emocionales, así 

como una perspectiva cuantitativa que analice la viabilidad financiera de esta 

propuesta. 

 

Por lo tanto, para el análisis de la información cualitativa se utilizó: 

• Investigación documental 

• Estudio de mercado 

• Diseño del modelo de negocio CANVAS 

 

Y para el análisis de la información cuantitativa se determinó a través de las siguientes 

técnicas: 

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Relación Beneficio-Costo 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

4.2 Población y muestra  

La segmentación del mercado para se tomó como base la población total de la ciudad 

de Cancún Quintana Roo, de acuerdo con el censo de población del 2020, realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el Panorama 

Sociodemográfico del Municipio de Benito Juárez, el Estado de Quintana Roo y 

Nacional Indicadores Demográficos, Población por grupos quinquenales de edad y con 
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los Niveles Socio Económicos AMAI 2020, quedando la segmentación como se 

describe a continuación. 

 

Tabla 3 

Segmentación de mercado 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para la determinación del mercado meta, se aplicó la fórmula estadística  

 

Tabla 4 

Mercado Meta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Instrumento 

La información se recopiló a través de un formulario de 18 preguntas cerradas de 

opción múltiple dividido en tres bloques, el primero de preguntas generales de la 

población (tabla 5), el segundo con relación al tema de las casas de descanso (tabla 

6) y el tercero con relación al tema del buen morir (tabla 7), esto con el objetivo principal 

de conocer si las personas de la tercera edad han considerado la posibilidad de pasar 

tiempo o vivir en una casa de descanso, así como su idea del buen morir, tal y como 

se muestra a continuación. 

 

Tabla 5 

Cuestionario primer bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este bloque obtiene información general. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 

Cuestionario segundo bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este bloque obtiene información de la percepción de los entrevistados con relación a la casa de descanso. 

Fuerte: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Cuestionario tercer bloque 

 

Nota: Este bloque obtiene información de la percepción de los entrevistados con relación al buen morir. Fuente: 

Elaboración propia 

 

4.4 Procedimiento 

Debido al periodo de confinamiento por la contingencia sanitaria por el virus de COVID-

19, el cuestionario se diseñó en la plataforma digital como formulario de Google. Su 

aplicación se realizó a los grupos de adultos mayores de los tres principales hospitales 

privados de Cancún, así como a los grupos de la tercera edad que asisten a los Spas, 

de los cinco principales hoteles de la zona hotelera. 
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Como el instrumento contempla conocer la opinión de adultos jóvenes con familiares 

de la tercera edad, también se aplicó a personas de entre 30 y 50 años asistentes a 

los hospitales y hoteles de la ciudad. 

 

Con relación al análisis para determinar la viabilidad financiera se realizó una 

investigación documental para determinar el presupuesto de inversión total, así como, 

se determinó el valor de depreciación de los activos, es importante mencionar que, 

con relación a este rubro, se tomó el tiempo de depreciación similar a la de un hotel 

(15 años), por la propuesta de valor del proyecto. 

 

De la misma forma, se determinaron los costos de operación con una capacidad 

instalada de acuerdo con el porcentaje de la ocupación hotelera del 2019 en la ciudad 

de Cancún, previa a la pandemia por COVID-19. 

 

Con relación a los precios de venta por programa, se establecieron con base a los 

precios de las casas de descanso privadas que existen en la ciudad, sin embargo, 

ninguna de ellas contempla los servicios que se pretenden, por lo que también se 

consideraron los precios de un hotel cuatro estrellas de la zona hotelera, para poder 

determinar los precios finales de venta de esta propuesta. 

 

Es importante mencionar que, por la dimensión del proyecto, se propone el cálculo de 

la rentabilidad a diez y quince años al igual que una propuesta inmobiliaria semejante 

a un hotel de cuatro estrellas en Puerto Morelos, Cancún Quintana Roo. 
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5 CAPITULO V RESULTADOS 
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5.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

5.1.1 Resultados del Estudio de Mercado 

Se aplicaron 339 formularios divididos en tres bloques como ya se expuso, con los 

resultados que describen a continuación separados por cada sección. El primer bloque 

se forma de siete preguntas generales. 

 

Figura 9 

Resultados del primer bloque. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo bloque se forma de seis preguntas con relación a la casa de descanso. 

 

Figura 10 

Resultados del segundo bloque. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El tercer bloque se forma de seis preguntas con relación al buen morir y el cómo 

enfrentan el proceso de la muerte. 

 

Figura 11 

Resultados del tercer bloque. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Modelo de negocio Canvas propuesto 

Con los resultados del estudio de mercado y con base al modelo de negocio de 

Osterwalder, se plantea el lienzo CANVAS diseñado para este proyecto el cual se 

muestra a continuación, tal y como se muestra en la figura 12. 
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5.1.3 Análisis de viabilidad financiera 

Para realizar el análisis financiero de este proyecto se determinó como primer paso, 

el presupuesto de inversión inicial a través de investigación de primera mano con los 

proveedores ubicados en la ciudad de Cancún para evitar el aumento del precio por el 

envío. 

 

Como se puede observar en la tabla 8, la inversión inicial es elevada ya que se 

propone comprar el terreno para construir el inmueble con base al proyecto 

arquitectónico diseñado con las especificaciones de esta propuesta. 

 

Tabla 8 

Presupuesto de inversión inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla esta expresada en miles de pesos mexicanos. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en el diseño arquitectónico, se logró incorporar ciertas zonas

esenciales para mejorar la movilidad y la convivencia con la naturaleza sin perder el 

concepto definido en el modelo. Cada espacio se diseñó con fines de funcionalidad y 

confort, para que los adultos puedan sentirse en libertad de desplazarse por toda la casa 

de forma independiente. 

 

Figura 13 

Modelo de zonificación de la Casa de Descanso en Puerto Morelos Cancún Quintana 

Roo. 

 

 

Fuente: Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, Arquitectura, Proyecto de Residencias Profesionales, 

2021, Mejía O. Hazael. 
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El proyecto cuenta con cincuenta habitaciones con una capacidad para albergar hasta 

cien adultos mayores por día y una capacidad instalada anual de 36,500 huéspedes 

 

Figura 14 

Modelado en 3D de la Casa de Descanso en Puerto Morelos Cancún Quintana Roo. 

 

 

Fuente: Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, Arquitectura, Proyecto de Residencias Profesionales, 

2021, Mejía O. Hazael. 

 

Como siguiente paso, se determinó el valor de depreciación de los activos fijos del 

presupuesto inicial tal y como se puede analizar en la tabla 9 que muestra el valor del 

primer año y cada quinto año hasta el quinceavo, por no mostrar diferencia y hacer 

más fácil su análisis. La tabla completa se podrá analizar en el anexo 1. 
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Tabla 9 

Valor de depreciación. 

 

Nota: La tabla esta expresada en miles de pesos mexicanos, con una base de depreciación de acuerdo con la Ley 

del I.S.R. vigente (México, 2014): Artículos 39 y 40. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder determinar la viabilidad del proyecto se realizó de acuerdo con los activos 

proyectados el valor de la depreciación, es normal proyectar financieramente un 

modelo de negocios a cinco años, sin embargo, este proyecto tomo la decisión de 

proyectarse hasta el año quince por el monto de la inversión inicial y por la variación 

en los años de depreciación ya que de acuerdo a Alfredo Ascanio, el bien inmueble se 

deprecia en veinte años, las maquinarias y equipos en diez años y los activos diferidos 

y otros activos en de cinco años. (Ascanio, 2005). 
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Con base en esto, se realizó de igual forma un presupuesto de costos de operación 

que incluye todos los aspectos analizados de forma anual con la base del costo por

día de cada uno de los rubros a quince años tal y como se puede observar en el cuadro 

7, con una ocupación estimada del 70% el primer año, el 85% el segundo año y un 

95% los años subsecuentes de acuerdo con el Compendio Estadístico 2020 de la 

actividad hotelera (Datatur, Analisis Integral del Turismo, 2021), tal y como se observa 

en la tabla 10 en la que se analiza de forma resumida el primer año y los años cinco, 

diez y quince, la tabla completa se puede analizar en el anexo 2. 

 

Tabla 10 

Presupuesto de costos de operación. 

 

Nota: La tabla esta expresada en miles de pesos mexicanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Este proyecto establece precios de lista para cada uno de los programas que 

contempla tal y como se pueden observan en la tabla 11 con un porcentaje de los 

servicios calculado con base en el costo de las habitaciones en hoteles de cuatro 

estrellas de la zona y la demanda del mercado. 
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Tabla 11 

Precios propuestos por programa por día 

 

Programa Precio por día en pesos % de ocupación anual Huéspedes al año 

Programa permanente 900 57% 21,900 

Programa temporal 3,500 38% 14,600 

Programa postoperatorio 1,800 5% 1,825 

Nota: La tabla esta expresada en miles de pesos mexicanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, esta propuesta contempla ingresos adicionales por la renta de 

accesorias a proveedores como spas, boutiques o salones de belleza, etc. Así como 

el servicio de gestión tanatológica a la familia del adulto enfermo terminal, el programa 

de día se considera como ingreso extra ya que cada adulto no utiliza una habitación. 

Para estos conceptos se determinó el precio unitario descrito en la tabla 12. 

 

Tabla 12 

Precios propuestos de ingresos adicionales por día. 

 

Ingresos Adicionales Precio por día/mes/evento en pesos 

Programa de día 600 

Renta de accesorias 30,000 

Gestión tanatológica 15,000 

Nota: La tabla esta expresada en miles de pesos mexicanos. Fuente: Elaboración propia. 
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Todo lo anterior fue necesario para poder determinar un presupuesto de ingresos que 

permita avanzar en el análisis de viabilidad de esta propuesta, el cual se presenta en 

este apartado de forma resumida los cinco primeros años, posteriormente el año diez 

y el año quince, tal y como se puede observar en la tabla 12, la tabla completa se 

puede analizar en el anexo 3. 

 

Tabla 13 

Presupuesto de ingresos brutos. 

Nota: La tabla esta expresada en miles de pesos mexicanos. Fuente: Elaboración propia. 
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Fue necesario también determinar un estado de ganancias y pérdidas contemplando 

los impuestos, con las mismas condiciones que los presupuestos ya expuestos y al 

igual que los anteriores se muestra de forma resumida el primer, quinto, decimo y 

decimo quinto año, la tabla completa se puede analizar en el anexo 4. 

 

Tabla 14 

Estado de ganancias y pérdidas. 

Nota: La tabla esta expresada en miles de pesos mexicanos; 1. El I.S.R. considerado es del 35% de la utilidad 

bruta, 2. La participación de los trabajadores en las utilidades es de 10%, 3. Los dividendos representan el 80% de 

la utilidad neta disponible y 4. Representa el 20% de la utilidad neta disponible. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se realizó el flujo de fondos para calcular la rentabilidad del proyecto a diez 

y quince años, a continuación, se presentan en las tablas 15 y 16 el flujo de fondos a 

diez y quince años de forma resumida para su mejor apreciación, sin embargo, la tabla 

completa se puede analizar en los anexos 5 y 6. 
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Tabla 15 

Flujo de fondos para calcular la rentabilidad del proyecto a diez años. 

Nota: La tabla esta expresada en miles de pesos mexicanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16 

Indicadores de rentabilidad financiera a 10 años. 

 

 

Nota: La tasa de actualización (TA) que se consideró fue del 20.50%, con una inflación del 6.5% para poder 

elaborar este análisis. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 

Flujo de fondos para calcular la rentabilidad del proyecto a quince años. 

 

Nota: La tabla esta expresada en miles de pesos mexicanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14 

Indicadores de rentabilidad financiera a 15 años. 

 

 

Nota: La tasa de actualización (TA) que se consideró fue del 21.50%, con una inflación del 7% para poder 

elaborar este análisis. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se describe la interpretación de los tres indicadores planteados para 

verificar la veracidad de la hipótesis definida al inicio de esta investigación.  

La interpretación se presenta en las dos proyecciones, es decir, a diez y quince años 

ya que como se expuso en el capítulo anterior, es imprescindible considerarlo así por 

la naturaleza de la propuesta de valor. 

 

Tabla 19 

Interpretación de los indicadores a diez y quince años. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con base a toda la información presentada en este apartado se puede determinar que 

este proyecto es viable financieramente para llevarse a cabo, siempre y cuando se 

tomen en cuenta las consideraciones planteadas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

A lo largo del proceso de investigación y análisis de la información se llega a la 

conclusión que cada vez más adultos mayores de la nueva generación tienen muy 

claro la idea de vivir en una residencia o casa de descanso enfocada en su bienestar, 

el mercado meta de este proyecto sabe que es la forma ideal de pasar la ultima etapa 

de su vida dejando de lado la idea de quedarse en casa con uno de sus hijos o al 

cuidado de sus nietos. El nuevo adulto mayor cada vez logra una mayor posición en 

la sociedad como generación activa y digna de respeto y agradecimiento por lo mucho 

o poco que trascendió a lo largo de los años. 

 

Siguiendo con esta conclusión se puede afirmar que una gran mayoría de los adultos 

mayores encuestados están en posibilidad y manifestaron el deseo de adoptar este 

estilo de vida así como adultos en proceso de envejecimiento aceptaron la idea de 

vivir en estas condiciones al llegar a esta etapa independientemente si tienen 

descendientes o no, lo que confirma nuevamente el hecho real de que cada vez el 

apego a la tradición mexicana de quedarse en casa y cuidar de la familia va cambiando 

a la tradición de vivir una vejez moderna e independiente. 

 

Como resultado de la información financiera, del estudio de mercado y del modelo de 

negocios presentados, es posible concluir que el desarrollo de una casa de descanso 

para el adulto mayor actual en Quintana Roo, es rentable y puede satisfacer las 

necesidades del nuevo nicho de mercado.  

 

El mercado del adulto mayor se encuentra en crecimiento, no obstante, este tipo de

emprendimientos sociales, no son vistos como redituables por parte de los 

inversionistas. Esto puede deberse en gran medida a las sumas de inversión que se 

maneja y al riesgo que supone. Sin embargo, al construir el modelo, se encontraron
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programas gubernamentales y convocatorias que apoyan con capital semilla a los 

emprendimientos que contribuyen con el desarrollo social y/o que disminuyen las 

problemáticas actuales. Sin embargo, se tiene que demostrar que existe un beneficio 

económico para que pueda ser considerado y aceptado. 

 

El proyecto de la casa de descanso con tanatorio fue bien recibido por parte de la 

muestra poblacional que fue consultada para el estudio de mercado. Se pudo apreciar 

no solo la necesidad sino también la intención de compra. Se llevo a cabo el diseño 

de los programas permanente, temporal, postoperatorio, de día, la gestión tanatológica 

y se establecieron otros ingresos mediante la renta de accesorias.  

 

La ventaja competitiva existente, se confirmó al hacer el estudio acerca de la 

competencia, pues se constató que no existen actualmente proyectos similares, es 

decir, casas de descanso a pie de playa, con la variedad de programas y locales que 

ofrecen sus servicios en un mismo espacio, y por supuesto, no existen proyectos con 

el enfoque hacia los denominados viejenials.  

 

La parte financiera fue la columna vertebral de este estudio, pues era importante 

reconocer las oportunidades, riesgos, costos, beneficios, etc. que poseen este tipo de 

compañías. Por eso se recomienda para compañías de emprendimiento social, llevar 

a cabo los pasos metodológicos seguidos en esta investigación, ya que su futuro y el 

de todos sus agentes va a depender de la capacidad que posean los analistas para 

evaluar los proyectos y tomar decisiones acertadas de inversión. 
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