
 

 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

  CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CIENCIAS ECONOMICAS 

 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

 

Derecho Reservados Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Finca El Zapotillo, Zona 5, 

ciudad de Chiquimula, Chiquimula, Guatemala, C.A.  El CUNORI prohíbe cualquier forma de reproducción, almacenaje de la 

totalidad o parte de esta obra, sin autorización por escrito. 

 

CIENCIAS ECONOMICAS: CUNORI - USAC 

 

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN 

PROYECTO 

(NOTA TÉCNICA 2) 
 

Gi ldardo Guadalupe Arr io la Mairén 
 

I .  INTRODUCCIÓN 
 
El  propós i to de un es tud io  de viab i l idad de un proyecto  es  d iseñar las es tra tegias ,  que a l  
ponerse en prác t i ca,  permi tan superar  los  obstácu los que le  impone e l  medio  en una s i tuación 
soc ial  determinada,  a f in  de alcanzar los ob je t ivos.  
 
Indudablemente  un proyecto es tá  inmerso en un proceso soc ia l ,  e l  cual  lo  condic iona,  a  su 
vez él  inf luye,  en ese mismo proceso.   Esa in teracc ión entre  e l  p royecto y su  entorno 
determina e l  grado de aproximac ión a  sus  ob je t ivos .   Por esa razón,  e l  p roceso de 
t ransformar una idea es truc turada (proyecto)  en una rea l idad concre ta (obra  o  servic io) ,  no se 
resue lve en términos es tá t i cos ,  como re lac iones entre constantes,  s ino en térm inos 
d inámicos,  como in teracc iones entre  var iables .  
 
En consecuencia la  viab i l idad de un proyecto  no es tá  dada,  hay que const rui r la .   Como bien 
lo  seña la  Car los  Matus :  “  buena parte de los  proyectos  enunc iados en un programa no 
t ienen v iabi l idad en la  s i tuación in ic ia l ” .1  El  re to  más importante que se le p lantea a  
gobernantes y gerentes (de proyectos)  es  prec isamente el  de c rear le  v iab i l idad a  los  
proyectos para  asegurar  e l  logro de los  objet ivos .  
 
Un proyecto  puede ser  fact ib le  mas no viab le ,  y a la  inversa un proyecto  v iable no 
necesar iamente  es fac t ib le.   Por  e jemplo :  Produc i r  y  d is t r ibui r  narcót icos ,  seguramente será  
un proyecto  fac t ib le ,  por  cuanto ,  será muy rentable,  pero  no es  v iable,  pues la  ley no permi te  
e jecutar  y operar  ese t ipo de proyectos ,  es tán prohibidos,  sa lvo  a lgunas excepc iones en 
cond ic iones contro ladas por  la  autor idad.   Lo que se espera entonces,   es  que un proyecto  
además de fac t ib le  o conven iente,  también lo  sea v iable,  es  dec i r ,  que se pueda l levar  a  la  
prác t i ca,  que se pueda real izar ,  porque la  tecnología  exis te ,  porque no hay impedimento  
legal ,  porque se pueden superar  los  obstácu los que pondrán las personas a quienes les  
a fecta en sus  intereses económicos o  po l í t icos,  e tc .   
 
En ese orden de ideas,  es  importante  estab lecer  la d is t inc ión entre  lo  que se ent iende por  
fact ib i l idad y v iab i l idad  de un proyecto,  conceptos  usados t rad ic iona lmente  por muchos 
autores  como s inón imos ,  pero  que en rea l idad son d i fe rentes .   De ta l  suer te ,  que un 
estud io  de fact ib i l i dad es dist in to a un es tud io  de v iabi l idad.    
 
La FACTIBIL IDAD se ent iende como la  capacidad est ru c turada de un proyecto,  para  
generar  benef ic ios  a  su entorno social  o  re tornos d e capi ta l  suf ic ientes dentro de 
c ier tos  parámetros  de rac iona l idad re la t iva,  en el  uso de recursos reales  y  f inancieros .2  
Es ta  capacidad es truc turada se encuent ra (o  determina) en la  opción técn ica,  f inanc iera ,  
económica,  soc ia l  y  ambiental ,  se lecc ionada para  dar le  soluc ión al  p rob lema que da or igen a l  
p royecto ,  o  bien la forma en que se aprovechará la  oportun idad de mercado.   Por e jemplo ,  la  
fact ib i l idad f inanc iera de un proyecto se determina ,  cuando calcu lamos la  Tasa In terna 
de Retorno y  es ta resu l ta  ser  super ior  a  la  Tasa de  Rentabi l idad Mínima Atract iva  
(TREMA o Costo  de Opor tun idad) .   S i  e l  costo de oportunidad es  por  e jemplo  del  10% y la  

                                                           
1 Carlos Matus. Estrategia y plan.  (México, D.F.: Siglo XXI, 1978), p. 38. 
2 Jesús Aranguren. Instrucciones para realizar el análisis de viabilidad del proyecto. (San José, C.R.: ASDI, 1991), 

p. 1. 
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TIR obten ida es  de l  5%,  es te  proyecto  no es  fac t ib le  desde el  punto de v is ta  f inanc iero ,  
contrar io,  lo  es  s i  la TIR está por  enc ima de l  10%.   En o tros términos,  la  fact ib i l i dad expresa 
la  bondad o  convenienc ia  de rea l izar  e l  p royecto ,  s i  es  que la  rentab i l idad resul ta  at rac t i va o  
aceptable.   De ta l  suer te,  que la fac t ib i l idad se determina cuando se rea l i za  la  eva luación 
(exante)  del  proyecto .   En conclus ión,  s i  conviene es fac t ib le,  s i  no conviene por  que no l lena 
las  expecta t ivas de rentab i l idad que espera e l  invers ion is ta ,  no es  fac t ib le.  
 
Por  su par te ,  la  VIABILIDAD es la  pos ib i l idad que t iene un proyec to de lograr  sus 
obje t ivos mediante  la superac ión de las  res tr icc ion es que le  impone el  entorno lega l ,  
tecno lóg ico,  po l í t ico ,  soc ia l ,  compet i t ivo,  y e l  cu mpl imiento de las  condic iones que se 
der ivan de su conf igurac ión .3  Por  lo  tanto,  e l  p royecto  t iene que ser  v is to  en términos 
est ratég icos ,  o  sea,  un s istema que puede o  no sobrevivi r  y  lograr  sus objet ivos  en un 
entorno d inámico,  cambiante,  tu rbu lento  y compet i t ivo.   Ese entorno le  p lantea oportun idades,  
pero  también amenazas,  le br inda for ta lezas,  pero le  p lantea también debi l idades.   E l  anál is is  
del  proyecto en esas cond ic iones es  lo que puede permi t i r  que la  organizac ión de l  mismo se 
est ruc ture  de manera ta l  que sea capaz:  por  una parte ,  de dar  respuesta  adecuada a las  
pres iones de l  medio  ambiente  y por  la  o t ra ,  de seguir  una conducta  est ratég ica que asegure 
la  v iabi l idad del  proyecto.   Esta conducta  está const i tu ida por  e l  conjunto  de cond ic iones,  
exógenas al  proyecto,  que har ían pos ib le  e l  logro  de sus ob je t ivos .   El  es tud io  de v iab i l idad,  
entonces,  exige e l  enfocar e l  p royecto  como un s is tema abier to en una cont inua in teracción 
con o tros  s is temas.  
 
La posibi l idad que t iene e l  p royecto  de adoptar  una es truc tura y una conducta determinada,  
está dada por las  re lac iones de poder que se es tablezcan con las  fuerzas que operan en e l  
medio ambiente inmediato (entorno) .   El  éxi to  de esta  gest ión dependerá entonces,  de la  
capac idad de los  administ radores del  proyecto  para  l levar  a cabo el  p roceso pol í t i co  de 
confrontación,  negoc iac ión y t ransacc ión.   Este proceso es  exi toso,  cuando fac i l i ta  la  
c reac ión de ob je t ivos  coinc identes  entre  las  d i fe rentes  fuerzas interesadas en e l  p royecto .  
 
El  poder de negociac ión de cada fuerza o  ac tor  soc ia l  es tá  dado por  su  capac idad para  
potenc iar  los medios que disponga (recursos)  y acceder (o  negoc iar)  aquel los  de los  que 
carece.   Trad ic ionalmente  se ha cons iderado a l  recurso f inanc iero  como el  recurso escaso.   
Ahora b ien,  la e jecuc ión de un p lan,  programa o proyecto  es  un proceso soc io-pol í t ico ,  
ins t i tuc ional  y administ ra t ivo ,  además de económico.  
 
Se requ iere  entonces,  recursos de d i fe rentes  t ipos :  f inanc ieros ,  pol í t i cos ,  lega les ,  
adminis t ra t ivos,  ins t i tuc ionales ,  tecnológ icos ,  e tc .  
 
En ta l  carác ter ,  par t i c ipan en todo e l  c ic lo  de vida de l  proyecto ,  un con junto de fuerzas 
soc iales ,  de actores  soc ia les  que pueden tener in tereses y valores  convergentes,  d ivergentes  
y antagón icos .   Esas fuerzas y actores  soc ia les ,  pueden ser  los  grupos económicos,  c lases 
soc iales ,  grupos s ind ica les ,  burocrát icos ,  po l í t i cos ,  benef ic ia r ios ,  proveedores ,  contra t is tas ,  
agencias  gubernamenta les ,  e tc .  
 
El  enfoque t rad ic iona l  (normat ivo)  de la  p lani f icac ión induce a  los e jecutores  de los  p lanes,  
programas y proyectos  a pensar,  que reso lv iendo e l  obstáculo  f inanc iero se garant iz a  su 
cumpl imiento ;  pero  en verdad,  s igu iendo a Matus ,  los recursos escasos,  no son 
soc ioeconómicos,  pues “un proceso de producc ión social  consume recursos de poder,  
recursos económicos,  recursos natura les  y supone una apl icación de va lores  y conoc imientos  
y t iene como consecuenc ia a l terac iones en la  acumulación de valores  y conoc imientos y t iene 
como consecuenc ia  al te rac iones en la  acumulac ión de va lores económicos,  en la  acumulación 
de poder,  en el  balance ecológ ico,  en la  creac ión de nuevos valores  o  en la reaf i rmac ión de 
los  valores ,  y en la  acumulac ión de conoc imientos” .4 
 
En s íntes is ,  en todo proceso de producc ión soc ia l ,  ta l  como e l  de desarro l lo ,  par t ic ipan 
actores  soc ia les ,  que t ienen intereses y va lores  especí f i cos  y d i fe renciados,  que manejan 
d iagnóst icos  prop ios  de la  rea l idad y que acumulan recursos d i fe rentes ,  en magni tudes 
var iables .   Es tas  condic iones le  br indan la posibi l idad de formular  y e jecutar  sus propios  
proyectos y a su vez in f lu i r  en  los  de los demás actores  soc ia les .  
 
En conc lus ión,  para v iab i l izar  la e jecuc ión de un plan,  programa o  proyecto  es necesar io  
ident i f icar : p r imero,  los ac tores  sociales  que part i c ipan b ien como promotores,  como 
a l iados u oponentes ,  sus  áreas de in terés ,  grado de  poses ión o  acumulac ión de 

                                                           
3 Ibid. 
4 Matus. Op. Cit. P. 39. 
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recursos,  los  fac tores  internos o  ex ternos que inci den en e l  proyecto ,  y segundo,  
recomendar es tra tegias  a  la  estruc tura  gerencial  de l  proyecto .  
 
La ub icac ión de los  ac tores  en torno a l  p royecto  es tará  dada por la  re lación y cons is tenc ia  
exis tente  entre  sus  in tereses,  va lores y pos ic ión soc ia l  con los  ob je t ivos y medios  del  mismo.  
Como cada ac tor  t iene un poder d i ferente ,  determinado por su  vo lumen de recursos,  su  
e f icacia es tará  dada por la  competenc ia  que tenga en e l  uso de los  mismos.  
 
Se ins is te ,  a  manera de que quede c laro lo que se intenta  t ransmit i r  con es ta  nota  técnica:  un 
proyecto  puede ser  fac t ib le,  pero  no v iab le .   Es  fac t ib le  por  que ta l  y  como se ha formulado 
asegura una rentab i l idad lo  suf ic ientemente  atrac t iva  para  e l  invers ion is ta ,  s in  embargo,  no 
será v iab le ,  s i  e l  compet idor  o  cua lquier  sec tor  que se vea a fectado,   u t i l i za c ier tos  medios  
( l í c i tos e i l íc i tos)  para impedir  que d icho proyecto  opere según se ha previs to .   Por e jemplo ,  
en el  proyecto de t rans formac ión de e lec tr i c idad en Río  Hondo,  seguramente es  fac t ib le ,  de lo  
contrar io los promotores  no se hub iesen aventurado a hacer la invers ión,  no obstante ,  
muchos sectores  soc ia les  de dicho munic ip io,  han t ra tado de impedir  la e jecución y 
operac ión,  puesto  que,  temen que les  pueda a fec tar .   Les  puede a fectar ,  s i  se contamina e l  
agua del  r ío  que se qu iere  embalsar  o  la  probab i l idad de que la  represa no res is ta  e l  embalse 
y pueda causar una inundac ión,  etc.   Lo  mismo es tá  suced iendo con e l  proyecto de 
producción de cemento,  cuyas ins ta lac iones es tán operando en San Juan Sacatepéquez;  
también con la  operac ión de l  proyecto  minero  de Montana ub icado en Sipacapa,  San Marcos.     
 
Otro caso que l lamó la  atenc ión,  es  el  p royecto  de la  industr ia cervecera que ac tualmente  
opera en Tecu lu tán,  en donde e l  g rupo propietar io de Cervecería  Centroamer icana,  S.A. ,  h izo  
hasta  lo imposible,  por  impedi r  que dicho proyecto  se convi r t ie ra en rea l idad,  pr imero 
pres ionando a la  SAT,  para  que no permi t ie ra  la  naciona l izac ión de la  maquinar ia ,  pues se les  
exig ía la Patente  de Comerc io,  entre  o t ros documentos,  pero  a  su vez,  e l  Reg is t ro  Mercant i l ,  
quien es  e l  que ext iende la Patente ,  les pedía para su inscr ipc ión provis iona l ,  acompañaran e l  
Es tud io  de Impacto  Ambiental  ( requ is i to  que no se exige habi tualmente) ,  e l  Min is ter io  de 
Ambiente  y Recursos Natura les,  por  su  lado,  le  requer ía la  Patente  de Comerc io ,  para  
t rami tar  la  aprobac ión del  EIA,  e tc . ,  en  f in  una ser ie de ar t imañas,  a las  que es taban 
acud iendo las  autor idades,  seguramente,  por  presiones del  grupo empresar ia l  que sa ldr ía  
a fectado con e l  surg imiento  de un nuevo compet idor .   En f in  la  v iab i l idad se consigu ió ,  porque 
ambos grupos t ienen s im i la r  poder económico y pos ib lemente po l í t ico.  
 

I I .  METODOLOGÍA  
 
Para  ordenar las  ideas y fac i l i tar  e l  es tud io  de v iabi l idad de un proyecto ,  es aconsejab le  
segu ir  un proceso lógico ,  ta l  y  como se ind ica  a cont inuac ión.  
 
2.1  Ident i f icac ión de los ac tores  soc ia les 
 
Los  actores  soc ia les   es tán const i tu idos  por  todos los  individuos,  grupos u  organizac iones 
que t ienen a lgún t ipo  de in terés  en e l  p royecto ,  d i recta o  indi rec tamente ( ins t i tuc iones de l  
Es tado,  ONG, benef ic iar ios ,  munic ipa l idades,  organismos f inanc ieros ,  par t idos  pol í t i cos ,  
movimientos ambienta l is tas ,  e tc . ) ,  tota l  o  parc ia lmente ,  en cua lesqu iera  de sus fases 
( formulac ión,  e jecuc ión y operac ión) .  
 
La ident i f icac ión de los  ac tores  puede fundamentarse,  b ien en un benef ic io  que rec iba o  una 
pérd ida que pueda ocas ionar le e l  p royecto .   Es te  no es  só lo  un medio  de redist r ibuc ión de 
ingresos,  s ino también de poder económico,  po l í t ico ,  socia l ,  ins t i tuc iona l ,  tecnológ ico,  
cognosc i t ivo,  etc.  
 
En ese proceso de redist r ibuc ión de recursos,  a lgunos ac tores  soc iales  pueden incrementar  
su poder y ot ros  d isminu i r los  o  perder los .  
 
Los  ac tores  sociales  pueden var iar  unos y mantenerse o tros  en las d i fe rentes  fases de l  
proyecto .   Así ,  por  e jemplo ,  en la  fase de e jecuc ión,  los  contra t i s tas  son ac tores  impor tantes ,  
pero  de jan de ser lo para la fase de operac ión,  en cambio,  los  benef ic ia r ios  de los  productos  
del  proyecto  son ac tores  más importantes  en la  fase de operac ión,  que en la  de e jecución.  
 
La admin is t rac ión púb l ica  no debe ser  v is ta  como un ac tor  único y armónico.   Las  
dependenc ias  públ icas pueden tener in tereses convergentes  o  divergentes  en un mismo 
proyecto .   As í ,  los  p lani f icadores  de l  sector  públ ico pueden entrar  en contrad icc ión con los  
e jecutores  de a lgún proyecto,  o los  órganos cent rales  pueden d iverg i r  de las  reg iones en la  
concepc ión de un proyecto.   En ese orden,  se  debe procurar  que a l  f inal  del  proceso queden 
ident i f icados e l  mayor número de ac tores .  
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2.2  Ident i f icac ión de las áreas de in terés  del  proyecto  
 
Un proyecto puede ser  anal izado a t ravés de la  ident i f icación de las  d i ferentes áreas de 
in terés que lo const i tuyen.   Las  áreas de in terés ,  son aque l los  componentes  o  proceso que 
mater ia l izan las acciones de l  proyecto  en cada una de sus fases.   En la  fase de e jecución 
son:  la  const rucc ión de obras ,  la  ins ta lac ión de l  servic io,  la local izac ión,  e l  empleo,  la  
consu l tor ía ,  la  supervis ión,  la  tecno logía,  e l  f inanc iamiento,  e tc .   En la  fase de operación 
pueden ser :  la  producción,  las  compras,  la comercial ización,  los  ob je t ivos,  e l  f inanc iamiento ,  
los  prec ios  o  tar i fas ,  la  prop iedad o  d i rección,  e l  empleo,  la imagen (pres t ig io) .  
 
Un ac tor  soc ia l  puede tener in terés en la  tota l idad del  proyecto,  pero ,  es to  es  lo  excepciona l  y 
generalmente  s i rve  de apar ienc ia .   La  mayoría  de los  actores  soc ia les  t ienen in terés en un 
área especí f ica  de l  proyecto ,  escasamente en var ias  de el las.   T ienen in terés  en aque l las  
áreas que modi f ican su poder,  aumentándo lo  o  d isminuyéndolo ,  o  sea,  en aque l las  áreas que 
incrementan o d isminuyen su vo lumen de recursos acumulados.   Aquel las  áreas de l  proyecto  
que no modi f ican su balance de recursos no despier tan interés  genu ino.  
 
Para  algunos ac tores  e l  p royecto  representa  e l  aumento de sus ventas ,  sus  ingresos,  su  
autor idad,  sus  conoc imientos ,  su tecnología  o  la  soluc ión de a lguna neces idad social  por  los  
b ienes y/o  servic ios  que le  suminist ra .  
 
Las  áreas de in terés en un proyecto di f ie ren en:  
 
•  Natura leza y t ipo de proyecto  (agr íco la ,  educat ivo,  industr ia l ,  de  t ransporte ,  e tc . ) ;  y  
•  La fase de vida de l  proyecto  ( fo rmulac ión y eva luac ión,  e jecuc ión y operac ión) .  
 
Para  un ac tor  soc ia l  e l  p royecto  puede ser :  
 
•  De impacto  pos i t i vo o negat ivo ,  según gane o  p ierda con él ;  
•  De in terés  en una o más áreas;  
•  Con di fe rentes  grados de interés  en las áreas selecc ionadas;  y 
•  Más de un actor  puede tener in terés  en una misma área.  
 
2.3  Ident i f icac ión de l  escenar io  de l  proyecto  
 
En función de sus ob je t i vos  par t iculares  y la  re lación con las  d i fe rentes  áreas de interés  de 
los  proyectos ,  los  ac tores  sociales  ocupan una pos ic ión determinada y desempeñan e l  pape l  
que contr ibuye a  obtener de l  proyecto  las  compensaciones que incrementan su grado de 
acumulac ión de recursos o  sat is fagan necesidades.   En ta l  sent ido se pueden ident i f icar  
d i fe rentes  pape les que pueden ser  desempeñados por  los  ac tores  a  saber:  p romotor ,  a l iado,  
oponente ,  y neut ral .  
 

2.3.1 Promotor  
 

Actor  que real iza las  acc iones in ic ia les  de detec tor  del  prob lema o neces idad,  promover o  
real izar  los  es tud ios  y buscar e l  apoyo po l í t i co ,  inst i tuc iona l  y económico al  p royecto.   En los  
proyectos públ icos  los  actores  pueden ser  dependenc ias  gubernamentales ,  grupos soc ia les ,  
ent idades pr ivadas o par t idos  po l í t icos.   Los  promotores  pueden l legar a operar  
exclus ivamente e l  p royecto ,  par t ic ipar  parc ia lmente o  no par t ic ipar  en e l  manejo del  mismo.  
Son los  que t ienen la in ic iat iva de constru i r  v iab i l idad a l  p royecto  a  t ravés de la formulac ión,  
cumpl imiento  y contro l  de es tra teg ias  de ejecuc ión de l  proyecto .  
 

2.3.2 Al iado  
 

Es  e l  ac tor  que t iene la  d ispos ic ión de apoyar  y respaldar  a l  p romotor ,  por  tener interés  en 
a lguna de sus áreas.   Su par t i c ipac ión en la e jecución y operac ión de l  proyecto será  act iva en 
la  medida que su grado de in terés  por  e l  mismo sea pr imar io  y e l  mismo cont r ibuya a  
aumentar  su  inventar io  de recursos.   Se puede seña lar  que para  é l  su  pos ic ión será  
i r renunc iab le  en la medida que e l  proyecto  incremente o  reduzca s igni f ica t ivamente  su poder.  
 
Ac tores  con in terés secundar io  o  ind i rec to  en a lguna de las  áreas,  pueden ser  a l iados 
t ransi tor ios  en la medida que la  corre lac ión de fuerzas contrar ias  no ponga en pe l ig ro  su 
actua l  poder.  
 

2.3.3 Oponente  
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Ac tor  soc ia l  que entra  en cont radicc ión con la  corre lac ión de fuerzas que promueve (e l  
p royecto)  por  afec tar  negat ivamente  e l  proyecto  su actua l  ba lance de recursos.   So lo  modi f i ca  
su oposic ión en la medida que logre  a lgún t ipo  de t ransacc ión con los  promotores  que salve 
su actua l  s i tuación o le  compense de o tra  forma.  S i  e l  p royecto  les iona sus in tereses 
esenc ia les su conf rontac ión será  antagón ica y la  so luc ión no negoc iable.   Una estra tegia  
f rente a  los  oponentes  tendría  que induc i r les  a su neutra l idad .  
 

2.3.4 Neutra l  
 

Actor  a l  cua l  es  indi ferente  el  resu l tado del  proyecto,  pero que posee determinado t ipo  de 
recursos que contr ibu i rán a acrecentar  e l  poder de los  demás ac tores  y en consecuenc ia  es  
suje to  de pres iones y ha lagos para que se in tegre  a  a lguno de los  b loques en lucha .   
Genera lmente  no pasa de tener un interés  secundar io  en algún área de l  proyecto .  
 
Para  ayudar a l  anál is is  se recomienda ut i l izar  la  Matr i z 1  que se agrega a es te  documento,  
s in  embargo,  debe quedar c laro que és ta  es  apenas un modelo  que debe de ser  adaptada a  
las  cond ic iones especí f i cas  de cada proyecto .  
 
2.4  Aná l is is  FODA de l  proyecto  
 
El  p royecto  es tá  rodeado de un con junto  de fac tores in ternos y externos.   Los fac tores  
in ternos le  dan al  proyecto for ta lezas o  también deb i l idades.   Los  fac tores  externos le  dan 
oportun idades o amenazas.   
 
El  ob je t ivo  del  anál is is  FODA es ident i f icar  los  fac tores antes  menc ionados y proponer 
est rateg ias  para  minimizar  las  rest r icc iones y potenc ia l izar  las  venta jas ,  de ta l  manera que se 
v iabi l ice  la  rea l i zac ión de l  proyecto .  
 
Es tos  fac tores  pueden presentarse en forma c las i f i cada tomando en cuenta  aspectos  
pol í t icos ,  económicos,  organizat ivos ,  tecnológ icos ,  ins t i tuc ionales ,  soc ia les,  f inanc ieros ,  
ju r íd icos ,  e tc .  
 
El  p roced imiento  recomendado para  real izar  e l  aná l is is  FODA es e l  s igu iente:  
 
•  Comenzar enumerando los  pr inc ipa les factores  que in f luyen sobre la  real ización de l  

proyecto.   Para  el lo ,  se  recomienda emplear la  l luvia  de ideas de todos los par t ic ipantes  
del  es tud io ,  por  que de es ta  manera se genera un mejor  anál is is .  

 
•  Clas i f icar  cada uno de los  fac tores  en internos y externos.  
 
•  Ana l izar  cada uno de los  factores  in ternos para determinar s in  son:  For ta lezas o  

Debi l idades.   A l  respecto  debe haber una exp l i cac ión  del  por  qué lo  son.   Como resul tado 
de es te  e jerc ic io ,  deben surg i r  las  est rateg ias  para  potenc iar  las for ta lezas y d isminu i r  o  
e l iminar  las  debi l idades.  

 
•  Ana l izar  cada uno de los  fac tores externos para determinar s i  son:  Amenazas u  

Opor tun idades.   A l  respecto  debe haber una exp l icac ión de l  por  qué lo son.   Como 
resu l tado de es te  e jerc ic io ,  deben surg i r  las  es tra tegias  para potenciar  las oportunidades y 
d isminui r  e l  e fec to  de las  amenazas para  e l  p royecto .  

 
I I I .  INFORME 

 
Como en cualqu ier  es tudio,  es  recomendable  preparar un informe, par t icu larmente cuando se 
encomienda d icho t raba jo  a una f i rma de profes ionales .   En consecuenc ia ,  con la  in formación 
acumulada y c las i f icada en las matr i ces ,  debe real izarse e l  p roceso de aná l is is  y re lac ionar 
los  fac tores  y var iab les ,  para proponer  un con junto  de medidas que v iabi l icen la  e jecución y 
operac ión de l  proyecto .  
 
 Un in forme pro fes iona l  sobre  un es tud io  de v iab i l idad de un proyecto,  deberá inc lu i r  los  
s iguientes  e lementos :  
 
•  In t roducc ión :  se recomienda que en es te  apar tado se def inan los  ob je t ivos  que se 

pers iguen con el  es tud io  de v iab i l idad;  expl icar  que es  e l  aná l is is  de v iabi l idad;  y descr ib i r  
b revemente e l  contenido de l  in forme (acáp i te) .  

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO                      -CUNORI-                           CIENCIAS ECONOMICAS 

NOTA TECNICA 2 – EDICION 2010       -  PROF: GILDAR DO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN - 6 - 

•  Anál is is de actores,  áreas de in terés  y  escenar ios :  con la  ayuda de la  Matr i z  1,  exponer 
por  cada ac tor  ident i f icado,  ya  sea en la  fase de e jecuc ión u operac ión,  cuál  es  e l  á rea de 
in terés que este t iene,  e l  impacto  que e l  p royecto t iene en sus in tereses,  e l  g rado de 
in terés (s i  es  pr imar io o  secundar io) ,  la  posic ión in ic ia l ,  la  pos ic ión deseable  y las  
est rateg ias  recomendadas para cambiar  la  posic ión in ic ia l  del  actor .  

 
•  Anál is is FODA desg losado en los acáp i tes  s igu ientes :  
 

1 .  Forta lezas :  cuá les  son las for ta lezas más impor tantes  ident i f icadas y es tra tegias  
para  potenc iar las .  

 
2.  Debi l idades :  cuáles  son las  deb i l idades más importantes  ident i f icadas y 

est rateg ias  para  minimizar las  o el iminar las .  
 
3.  Amenazas :  cuáles  son las  amenazas más importantes  ident i f icadas y es tra tegias  

para  que los  impactos  en e l  proyecto se hagan manejab les.  
 

4.  Oportun idades :  cuá les son las  opor tun idades más importantes ident i f icadas y 
est rateg ias  para  potenc iar las .  

 
•  Estra tegias  recomendadas para v iabi l izar  la  real iza c ión del  proyecto  en su fase de 

e jecución y la  de operac ión (no exc luye la  de negoc iac ión) :  se recomienda que aquí  se  
inc luyan las  es tra teg ias def in idas para cada uno de los ac tores  ident i f i cados y para cada 
fac tor  externo o  in terno anal izado en el  FODA.  

 
•  Conclusiones :  en  las  conc lus iones se deberá ind icar ,  s i  en  la  s i tuac ión ac tual  és te  es  

v iable o no y s i  con las  es trateg ias  planteadas e l  p royecto  se viab i l iza .  
 

IV.  RECOMENDACIONES FINALES 
 
Es  importante  tomar en cuenta ,  que aunque se proponen est rateg ias  para   que el  p royecto  
sea v iable,  es  necesar io  que este aná l i s is  de v iab i l idad lo esté actua l i zando la  gerenc ia  
constantemente ,  ya que e l  ambiente  y las  rest r icc iones que es te  le impone a l  p royecto  se 
mant ienen también en constante cambio .  
 
La informac ión conten ida en las  mat r ices  será e l  p r inc ipal  insumo para real izar  e l  anál is is ,  
pero  e l las ,  por  s i  mismas,  no demuestran la  viab i l idad del  proyecto.   En todo caso,  podrán 
inc lu i rse  como apéndice del  informe, para  sus tentar  de mejor  manera e l  aná l is is  que se 
presente.  
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MATRIZ 1 
ESTUDIO DE VIABILIDAD 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES, ÁREAS Y POSICIÓN DE LOS ACTORES 
 

ACTOR 5 FASES 6 
ÁREAS DE 
INTERÉS 7 

T IPO DE 
IMPACTO 8 

POSICIÓN 
INICIAL 

POSICIÓN 
DESEADA 

ESTRATEGIAS 
RECOMENDADAS 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

                                                           
5 Seleccionar solo los actores con interés primario y secundario. 
6 Anotar: preinversión, ejecución u operación. 
7 El actor puede tener interés en varias áreas. 
8 El impacto puede ser positivo o negativo. 
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MATRIZ 2 
ESTUDIO DE VIABILIDAD 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS -FOD A- 
 

FACTORES 9 
INTERNOS EXTERNOS 

FORTALEZA OPORTUNIDAD  DEBILIDAD AMENAZA ESTRATEGIAS 

Producto 10       
Mercado       
Tecnología        
Organizac ión       
Insumos       
Etc.        
 Po lí t icos       
 Soc ia les      
 Económicos      
 F inancieros       
 Económicos      
 Inst i tuc iona les       
 Organ izat ivos       
 Jur íd icos       
 Etc .       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

                                                           
9 Una vez que se tienen los factores enumerados y clasificados entre internos y externos, se procede a clasificarlos por si son: fortalezas, oportunidades, debilidades o 

amenazas.  En la celda que corresponde se debe poner la razón que justifique por que es: fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. 
10 El hecho de que se presenten como ejemplo los factores que se describen en la matriz, no implica que para todos los proyectos tengan validez, por lo que se recomienda no 

considerar estos factores como fijos, sino como una referencia que puede ser adaptada a las especificaciones propias de cada proyecto. 


