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Resumen 

 

Estructuración de un modelo de negocio por cambio a energías renovables en 

caso de conjunto residencial en la Vereda la Violeta, Sopó-Cundinamarca 

 

El objetivo del presente trabajo es estructurar un modelo de negocio por cambio a energías 

renovables en caso de conjunto residencial en la vereda La Violeta, Sopó- Cundinamarca 

a través de una metodología para la realización de una revisión de literatura académica 

sobre modelos de negocio en energías renovables en el sector residencial y como 

estrategia de la investigación se empleó la metodología de estudio de caso como se 

expresa en libro de Yin (1994) y se tomará para el presente trabajo un modelo de negocio 

Canvas. Ya que existe una demanda creciente en la utilización de energías renovables en 

Colombia, pero no se ha desarrollado un modelo de negocio que aproveche las ventajas 

competitivas y comparativas, se tomará como referencia los costos de consumo de energía 

en un conjunto residencial y la oportunidad de cambiarse a energías renovables utilizando 

un modelo de operación que arroje valor y utilidad.  La energía renovable como referente 

es la energía fotovoltaica en el presente trabajo. 

 

Palabras clave:  

Energías no renovables: Se refiere a aquellas fuentes de energía que se encuentran en 

la naturaleza en una cantidad limitada y que una vez consumidas en su totalidad no 

pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción o extracción viable. Las 

energías no renovables se dividen en dos grupos: Combustibles fósiles y combustibles 

nucleares. Las energías no renovables adicionalmente a las limitaciones de consecución 

tienen como inconveniente principal el efecto ecológico al planeta con el agravante que 

sus afectaciones generalmente son irreversibles. 
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Energías limpias, renovables o alternativas 

Son otras fuentes de energía conocidas como energías renovables, blandas, alternativas 

o limpias (hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar termoeléctrica, solar térmica, 

geotérmica, minieólica, marina, biomasa y biocarburantes) (Guzmán,2020, p.25) 

consideradas más amigables ambientalmente. 

Modelo de negocio 

Se toma la definición dada por Chesbrough y Rosenbloom en 2001 en que el modelo de 

negocio consiste en articular la proposición de valor; identificar un segmento de mercado; 

definir la estructura de la cadena de valor; estimar la estructura de costes y el potencial de 

beneficios; describir la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia 

competitiva.  
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Abstract 

 

Structuring of a business model for the change to renewable energies in the case 

of a residential complex in the village of la Violeta, Sopó-Cundinamarca 

 

The objective of the present work is to structure a business model for the change to 

renewable energies in the case of a residential complex in the village of La Violeta, Sopó-

Cundinamarca through a methodology for carrying out a review of academic literature on 

business models in renewable energies in the residential sector and as a research strategy, 

the case study methodology was used as expressed in Yin's book (1994) and a Canvas 

business model will be taken for the present work. Since there is a growing demand for the 

use of renewable energy in Colombia, but a business model that takes advantage of 

competitive and comparative advantages has not been developed, the costs of energy 

consumption in a residential complex and the opportunity to switch to renewable energies 

using an operating model that yields value and utility. Renewable energy as a reference is 

photovoltaic energy in the present work. 

 

 

Keywords:  

 

Non-renewable energies:  

Refers to those energy sources that are found in nature in a limited amount and that once 

fully consumed cannot be replaced, since there is no viable production or extraction 

system. Non-renewable energies are divided into two groups: Fossil fuels and nuclear 

fuels. Non-renewable energies, in addition to the limitations of achievement, have as their 

main drawback the ecological effect on the planet with the aggravating circumstance that 

their effects are generally irreversible. 
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Clean, renewable or alternative energies 

They are other energy sources known as renewable, soft, alternative or clean energies 

(hydraulic, wind, photovoltaic solar, thermoelectric solar, thermal solar, geothermal, mini-

wind, marine, biomass and biofuels) (Guzmán, 2020, p.25) considered more 

environmentally friendly. 

 

Business model 

The definition given by Chesbrough and Rosenbloom in 2001 is taken in which the business 

model consists of articulating the value proposition; identify a market segment; define the 

structure of the value chain; estimate cost structure and profit potential; describe the 

company's position in the value network and formulate the competitive strategy. 
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Introducción 

 

 

 

La energía es indispensable para el desarrollo económico de un país y la demanda de 

energía ha aumentado por factores como el crecimiento demográfico y los altos 

requerimientos del sector industrial y el acelerado crecimiento tecnológico, sin embargo, 

debido al gran consumo de las energías no renovables que existen en la naturaleza en una 

cantidad limitada y no se renuevan en el corto plazo y por eso se agotan como: el carbón, 

el petróleo, el gas natural y el uranio.  El sistema energético actual está basado en los 

combustibles fósiles. El ritmo de consumo es tal que en un año la humanidad consume lo 

que la naturaleza tarda un millón de años en producir (Instituto Tecnológico de Canarias et 

al., 2008)  

Este documento pretende mostrar un estudio de caso sobre el modelo de negocio más 

conveniente para ser implementado en un conjunto residencial a partir de una revisión 

sistemática de literatura y la utilización de datos de consumo de energía. Se tomará como 

referencia un conjunto residencial en la vereda La Violeta- Sopó- Cundinamarca 

(Colombia). El tema de modelos de negocio en energías renovables no está aún 

desarrollado en Colombia, el consumo de energías no renovables para 2018 presentó en 

las industrias y hogares un 22% (UPME, 2018)  

A pesar que en Colombia hay gran potencial para implementar fuentes alternas de 

energías renovables se presentan barreras como: incentivos erróneos, altos costos y 

dificultades de financiamiento, barreras de mercado, reglas ajustadas a fuentes 

convencionales, competencia imperfecta, oligopolios basados en fuentes convencionales, 

externalidades que no son valoradas e internalizadas, falta de información en torno a 

recursos renovables, falta de capital humano con conocimiento de las tecnologías, 
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prejuicio tecnológico, inclinación por tecnologías convencionales, entre otros. (UPME, 

2012, p.53) 

El problema concreto que aborda este trabajo es que no hay un modelo de negocio para 

implementar energías renovables en sector residencial, en caso conjunto residencial, se 

encuentran modelos de negocio de energías fotovoltaicas en otros países y con Ley 1715 

de 2014 que considera la energía solar como Fuente No Convencional Renovable y se 

indica que el Gobierno Nacional incentivará el uso de la generación fotovoltaica como 

forma de autogeneración en el sector residencial, permitiendo la medición bidireccional en 

doble vía,  genera una oportunidad para estructurar un modelo de negocio que permita el 

aprovechamiento de este tipo de energías renovables, así como un aporte a las ciencias 

de la administración al desarrollar el concepto de modelo de negocio aplicado a este campo 

con el objetivo de plantear una propuesta de mercado, identificando un segmento de 

mercado y definiendo la estructura de una cadena de valor. 

La metodología planteada se orienta para dar respuesta a los dos objetivos específicos 

para el primer objetivo de caracterizar a partir de la literatura los fundamentos de los 

enfoques de experiencias de implementación de energías renovables en conjuntos 

residenciales se realizó una revisión sistemática de literatura a través de distintos 

elementos como son palabras clave, resúmenes, títulos, citaciones o fuentes de 

referenciación siguiendo el diseño metodológico de tres fases (Quimbayo, 2020, p. 6) y 

con una ecuación de búsqueda en torno de energías renovables, problemática ambiental 

y modelo de negocio y para el cumplimiento del segundo objetivo de proponer los 

lineamientos para un modelo de negocio para implementar energías renovables en caso 

de estudio de conjunto residencial, se emplea la metodología de estudio de caso como se 

expresa en libro de Yin (1994) como una estrategia de la investigación. 

El trabajo se desarrolla en tres capítulos Marco teórico donde se muestra un recorrido en 

torno a los conceptos, desarrollos y aproximaciones de las energías no renovables, 

energías  renovables y en el contexto de las energías renovables en Colombia y su relación 

con el sector residencial, el marco legal en el tema, modelos de negocio en energías 

renovables en el sector residencial para delimitar el problema y su ámbito de aplicación y 

plantear los objetivos para el desarrollo del presente trabajo.   

El segundo capítulo trata la propuesta de metodología frente a la revisión de literatura como 

ya se mencionó siguiendo el diseño metodológico de tres fases (Quimbayo, 2020, p. 6) y 



Introducción 3 

 

los resultados de este ejercicio y su consolidación. Y para el segundo objetivo el método 

de estudio de caso de Yin (1994) como una estrategia de investigación comprensiva y en 

el estudio de caso para el tema particular de modelo de negocio se revisó las diferentes 

teorías y conceptos y se considera la definición más adecuada la dada por Chesbrough y 

Rosenbloom (Palacios, M., Duque, J., et al 2011). 

El tercer capítulo es el desarrollo del caso de estudio conjunto residencial en la vereda La 

Violeta-Sopó-Cundinamarca.  En este capítulo se realizó una descripción del caso, su 

justificación, el desarrollo propiamente del estudio de caso y finalmente la propuesta de 

modelo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

1. Marco Teórico 

En la primera parte de este capítulo se muestra un recorrido en torno a los conceptos, 

desarrollos y aproximaciones de las energías no renovables, energías renovables y luego 

en el contexto de las energías renovables en Colombia y su relación con el sector 

residencial, el marco legal en el tema, modelos de negocio en energías renovables en el 

sector residencial para delimitar el problema y su ámbito de aplicación y plantear los 

objetivos para el desarrollo del presente trabajo. A su vez este capítulo es insumo para el 

cumplimiento del primer objetivo planteado de caracterizar a partir de la literatura los 

fundamentos de los enfoques de experiencias de implementación de energías renovables 

en conjuntos residenciales. 

  

1.1 Energías no renovables 

Se refiere a aquellas fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en una 

cantidad limitada y que una vez consumidas en su totalidad no pueden sustituirse, ya que 

no existe sistema de producción o extracción. Las energías no renovables se dividen en 

dos grupos: Combustibles fósiles y combustibles nucleares. Las energías no renovables 

adicionalmente a las limitaciones de consecución tienen como inconveniente principal el 

impacto ambiental negativo y que sus afectaciones generalmente son irreversibles.  

El uso intensivo de las energías no renovables ha ocasionado serios problemas 

ambientales como la emisión de gases contaminantes a la atmósfera como el dióxido de 

carbono CO2 siendo el mayor contribuyente del efecto invernadero (Guerrero et al.,2011).  

Por tal razón se han establecido compromisos de cumplimiento en el ámbito de legislación 

a través de diferentes Convenios como el protocolo de Kyoto que fijó como objetivo 
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disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo una reducción del 

8% de estos gases para el 2012, con respecto al nivel de emisión de 1990.  

Adicionalmente al impacto ambiental que se está presentado se une la preocupación frente 

a la disminución en los niveles de las reservas de los combustibles fósiles lo cual ha 

motivado la búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas basadas en el aprovechamiento 

de las distintas fuentes de energía.  

1.2 Energías renovables 

Por lo anterior se están estudiando otras fuentes de energía conocidas como energías 

renovables, blandas, alternativas o limpias (hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar 

termoeléctrica, solar térmica, geotérmica, minieólica, marina, biomasa y biocarburantes) 

(Guzmán,2020, p.25) consideradas más amigables ambientalmente, pero que todavía no 

pueden reemplazar económica ni tecnológicamente a los combustibles usados. Con la 

problemática ambiental y la escases y crisis que se han presentado por los combustibles 

fósiles se ha replanteado nuevamente su uso. Un gran número de estudios son enfocados 

en una producción de energía sostenible a partir de fuentes renovables que incluso 

combinen diferentes alternativas energéticas de escala más pequeña y así ampliar la 

matriz energética. Una implantación generalizada de sistemas de energías renovables 

tiene repercusiones positivas adicionalmente de la reducción de gases de efecto 

invernadero solucionando la problemática ambiental, permite una reducción de la 

dependencia energética externa diversificando la matriz energética, favorecería el 

desarrollo de la industria y generación de empleo.  

Las principales energías renovables son: la energía solar, la conversión fototérmica, la 

energía eólica, la energía hidráulica, la biomasa y la energía geotérmica (González et al., 

2010) 

A nivel mundial, Europa, es líder mundial en tecnologías renovables países como España, 

Alemania, Suecia, Finlandia, Letonia, Austria y Dinamarca. En América Latina, Chile, 

Argentina y México están ejecutando proyectos de energías renovables, en Colombia solo 

un 22% proviene de energías renovables. (Guzmán et al., 2020) 
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1.2.1 Energías renovables en Colombia y su relación con el 
sector residencial. 

Para proyectos residenciales la energía renovable que tiene relevancia es la solar tanto 

para generación de electricidad como térmica, podría ser considerado atractivo en el caso 

de un usuario privado que pague el precio de compra de energía con contribución del 20%, 

es decir, el precio más alto en Colombia. La disponibilidad local de fuentes no 

convencionales de energías renovables FNCER aun no aprovechadas, sumada a la 

progresiva reducción en los costos asociados a su uso y la evolución de las tecnologías 

relacionadas, hacen que la integración de estas fuentes a la canasta energética nacional 

cobre relevancia a raíz de sus potenciales beneficios. Las figuras 1-1 y 1-2 presentan la 

demanda interna de recursos energéticos primarios y la demanda doméstica de energía 

final para el año 2012, respectivamente. 

 

Figura 1-1. Demanda interna de recursos energéticos primarios en el año 2012 

 

Fuente: UPME 2012 
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Figura 1-2. Demanda doméstica de energía final por sector en el año 2012. 

 

 

Fuente: UPME 2012 

Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), los cinco nichos de 

oportunidad en materia de FNCER para Colombia son: energía eólica, energía solar FV, 

energía de la biomasa, energía geotérmica y FNCER en zonas no interconectadas ZNI de 

acuerdo con documento de la UPME (2012).  

En Colombia los recursos disponibles como son una irradiación solar promedio de 

194 W/m2 para el territorio nacional, vientos localizados de velocidades medias en el 

orden de 9 m/s (a 80 m de altura para el caso particular del departamento de la 

Guajira, y potenciales energéticos del orden de 450.000 TJ por año en residuos de 

biomasa, representan potenciales atractivos comparados con los de países ubicados 

en otras latitudes del planeta. Esto, combinado con la existencia de tecnologías 

probadas para el aprovechamiento de estos recursos, tendencias de costos 

descendentes de estas, una amplia dependencia del recurso hídrico en términos de 

generación eléctrica asociada a los riesgos del cambio climático, hacen que en 

Colombia cobre sentido el considerar la utilización de estas fuentes no explotadas. 

Ello, sumado a expectativas de incremento en el costo de combustibles fósiles como 

el gas natural y el propósito de la Ley 1715 de 2014 por mantener una baja huella de 

carbono y desarrollar una industria energética ambiental, social y económicamente 

sostenible en el largo plazo, hacen que el planeamiento energético del país requiera 
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necesariamente considerar la utilización, despliegue y desarrollo de tecnologías con 

FNCER. 

A pesar de lo anterior, cada uno de los nichos de oportunidad expuestos presentan 

barreras como: incentivos erróneos, altos costos y dificultades de financiamiento, barreras 

de mercado, reglas ajustadas a fuentes convencionales, competencia imperfecta, 

oligopolios basados en fuentes convencionales, externalidades que no son valoradas e 

internalizadas, falta de información en torno a recursos renovables, falta de capital humano 

con conocimiento de las tecnologías, prejuicio tecnológico, inclinación por tecnologías 

convencionales, entre otros. (UPME, 2012, p.53) 

El país cuenta con una radiación solar promedio de 4,5 kW/m2/día (UPME-IDEAM, 2005) 

que podría aprovechar teniendo en cuenta su ideal ubicación geográfica en la zona 

ecuatorial. Dado su bajo costo, facilidad de instalación y modularidad, esta tecnología 

podría ser de alta aplicabilidad en pequeñas instalaciones comerciales y residenciales 

permitiendo cierta independencia de la red tradicional, teniendo un mejor control de costos 

y aislamiento a la variabilidad de los precios del mercado minorista (Grajales et al., 2016). 

En la figura siguiente se representa la composición de la canasta energética del sector 

residencial donde se puede observar la prevalencia de la electricidad con un 36% y le sigue 

el uso de leña y carbón de leña con un 31% que es todavía muy usada en sector rural. 

 

Figura 1-3. Composición de la canasta energética del sector residencial. 

 

Fuente: UPME 2012 
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A nivel mundial y nacional se observa que es necesario un marco regulatorio y normativo 

que permita la transición energética hacia las energías renovables y el cambio de la 

relación de la matriz energética sea posible. 

1.2.2 Marco legal 

En este aspecto el gobierno colombiano aprobó la convención sobre cambio 

climático mediante la ley 164 de 1994 y es parte desde el 20 de junio de 1995. El 

protocolo de Kyoto fue aprobado por el Congreso de la República mediante la ley 

629 de diciembre de 2000 y aceptado como instrumento de ratificación en 

noviembre de 2001. Colombia a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial apoya diferentes proyectos de Mecanismo de Desarrollo 

Limpio MDL. 

• Colombia inició a mediados de año de 2016 un cambio en la regulación de energía 

encabezada por el Ministerio de energía y liderada por la Comisión de Regulación 

Energía y Gas (CREG), la cual expidió una serie de resoluciones que impulsaron 

la magnificación de proyectos de energías renovables en el país. 

• La normativa que fue el inicio para el uso de las tecnologías energías renovables, 

es la Ley 1715 de 2014 “por medio de la cual se regula la integración de las 

energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional que dan 

incentivos tributarios a las inversiones en energías renovables, entre las cuales está 

la generación a pequeña y gran escala, así como también la participación de 

energía eólica y solar. Para regular la autogeneración renovable a gran escala 

(plantas mayores a 1.0 MW), la CREG expidió La Resolución 024 de 2015, “por la 

cual se regula la actividad de autogeneración a gran escala en el Sistema 

Interconectado Nacional (SIN)” (Guzmán et al., 2020) 

• En los artículos 174 y 175 de la ley 1955 de 2019 se establece beneficios 

adicionales como la inclusión de partidas arancelarias que están exentas de IVA, 

para los proyectos de energía solar, equipos, elementos, maquinaria y servicios 

nacionales o importados destinados a la pre inversión e inversión, producción y 

utilización de FNCE, y un incentivo que extendió el incentivo tributario de deducción 

de renta que tenían todas las inversiones de generación eléctricas derivada de 

fuentes no convencionales de 5 a 15 años el 50% de la inversión realizada. 
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Además, se podrían beneficiar soluciones empresariales que incorporen 

generación renovable para electrificar las comunidades más apartadas del país, 

cuando en el artículo 21 se extiende la vigencia del Fondo de Apoyo Financiero 

para la Energización de las Zonas no interconectadas- FAZNI hasta 2030, (Guzmán 

et al., 2020). Se plantea también depreciación acelerada para maquinaria, equipos 

y obras civiles necesarias para la pre-inversión, inversión y operación de la 

generación a partir de FNCE. Por último, en la misma Ley 1715 de 2014, se 

considera la energía solar como Fuente No Convencional Renovable y se indica 

que el Gobierno Nacional incentivará el uso de la generación fotovoltaica como 

forma de autogeneración en el sector residencial, permitiendo la medición 

bidireccional en doble vía (medición neta), es decir como canje de energía y no 

como pago por la energía entregada 

• El desarrollo y utilización de fuentes de energía renovables en Colombia fue 

declarado como de utilidad pública e interés social, por lo que contará con 

prioridades en asuntos como planes de ordenamiento territorial, planificación 

ambiental, fomento económico, entre otros.  

• Ley 2099 del 10 de Julio del 2021 para la transición energética, en su capítulo IV 

plantea las disposiciones sobre fuentes no convencionales de energía y realiza 

modificaciones y ampliaciones de la ley 1715 de 2014. 

 

1.3  Revisión de literatura académica sobre 
modelos de negocio en energías renovables 
en el sector residencial 

 

Como se presentó anteriormente existe un potencial de mercado para utilizar energías 

renovables en el sector residencial; no solamente por la posición geográfica, sino también 

por la demanda creciente de esta clase de energía y por los costos de instalación y 

operación. Sin embargo, existe la necesidad de explorar cual modelo de negocio sería el 

apropiado para aprovechar este potencial de mercado.   
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No existe una definición clásica sobre modelo de negocio, y la cantidad de artículos 

académicos relacionados con modelos de negocio y energías renovables es diversa en la 

literatura académica. 

Generalmente se concibe el concepto de modelo de negocio como la forma en la que se 

hace dinero y entrega valor a los clientes. El propósito de usar un modelo es simplificar y 

aclarar la importancia de la creación de valor, y para aumentar la comprensión de la 

empresa a menudo compleja (Salazar, A et al., 2016). 

En la siguiente tabla se presenta los artículos y autores que tratan el modelo de negocio y 

permite ver la evolución del concepto.  
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Tabla 1-1. Autores y artículos de modelo de negocio. 

     

 

Fuente: Salazar, A. Factores determinantes en innovación de modelos de negocio en el clúster sector 

constructor del parque de innovación empresarial Universidad Nacional de Colombia sede Manizales (2016) 
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Derivado de la tabla anterior a continuación, se presentan las definiciones que se ha dado 

a los modelos de negocio por diferentes autores que para el presente trabajo se considera 

la definición más adecuada ya que plantea los elementos que se deben estructurar y es la 

dada por Chesbrough y Rosenbloom, 2001 donde el modelo de negocio consiste en 

articular la proposición de valor; identificar un segmento de mercado; definir la estructura 

de la cadena de valor; estimar la estructura de costes y el potencial de beneficios; describir 

la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia competitiva.  

Tabla 1-2. Autores y conceptos de modelo de negocio. 

 

Fuente: Palacios, M., Duque, J. (2011) 
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Las definiciones anteriores coinciden que el diseño del modelo de negocio se puede llevar 

a cabo a partir de tres preguntas: ¿A quién va a servir? ¿Qué va a ofrecer? y ¿Cómo lo va 

a organizar? y así hay otros autores que plantean otras preguntas para el diseño del 

modelo de negocio, ¿Cuál es la necesidad y comportamiento del cliente y por lo tanto, 

cómo va a definir su mercado? ¿Qué va a ofrecer, a qué precio, y cómo esta oferta es 

diferencial frente a otras existentes en el mercado? ¿Cómo lo va a organizar? ¿Cómo va 

a ganar dinero? y ¿Cómo va a ser sostenible? 

Varios de los autores coinciden en una metodología para plantear un modelo de negocio: 

i) Determinar los objetivos del negocio y las ganancias esperadas, ii) diseñar la arquitectura 

del producto o servicio y iii) construcción de la lógica de ingresos. Según la revisión de la 

literatura académica el concepto de modelo de negocio es cambiante. 

Diferentes autores otorgan el papel principal a diferentes elementos como la creación y 

apropiación de valor, el aumento de la rentabilidad, y coinciden en que la innovación es un 

componente fundamental en la construcción de los modelos de negocio actuales, ya que 

se parte del hecho que sólo generará valor si tiene un elemento diferenciador dentro del 

mercado. También coinciden en que cada organización se debe preocupar por diseñar su 

propio modelo de negocio con elementos que le permitan también diferenciarse.  

Otros elementos que la literatura considera clave es la forma lógica que sigue una empresa 

para conseguir ingresos en las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. 

 

1.3.1 Elementos del modelo de negocio 

Hay diferentes autores que describen los elementos del modelo de negocio como Yunus, 

Moingeon y Lehmann-Ortega hacia el año 2010 describen tres componentes para un 

modelo de negocio convencional (proposición de valor, constelación de valor y ecuación 

de beneficios). El número de elementos que integran el modelo ofrece gran variabilidad, 

oscilando entre los nueve de Yip en el año 2004 y los dos de Itami y Nishino en el año 

2010 y Casadesus-Masanell y Ricart en el 2011 (Batista, Bolívar, Medina et al., 2014). Los 

autores más mencionados sobre el concepto de modelo de negocio están Alex Osterwalder 
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junto con Yves Pigneur y Alan Smith quienes en el año 2009 crearon el “Business Model 

Canvas” para describir los modelos de negocio de una manera estructurada, simplificada 

y comprensible, a través de ontologías, entendidas como “formas o esquemas de 

representación de conceptos abstractos en forma universal” y es sobre este modelo que 

se desarrollará el trabajo (Salazar, A et al., 2016). 

Figura 1-4. Ontología de modelos de negocio 

 

Fuente: Salazar, A. Factores determinantes en innovación de modelos de negocio en el clúster sector 

constructor del parque de innovación empresarial Universidad Nacional de Colombia sede Manizales (2016) 

 

Figura 1-5. Diagrama del Business Model Canvas 

 

Fuente: Salazar, A. Factores determinantes en innovación de modelos de negocio en el clúster sector 

constructor del parque de innovación empresarial Universidad Nacional de Colombia sede Manizales (2016) 

Para estos autores son nueve los bloques que conforman el modelo de negocio de una 

empresa: (1) segmentos de clientes; (2) proposiciones de valor que cumplen con los 
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requerimientos específicos del cliente y explican por qué estos eligen una empresa frente 

a otra (productos y servicios, diferenciación); (3) canales para llegar a los clientes (entrega, 

canales, promoción); (4) relaciones con los clientes; (5) corrientes de ingresos (precios, 

formas de carga); (6) recursos clave; (7) actividades clave; (8) relaciones o socios clave 

(proveedores, socios, posición de la cadena de valor) y, finalmente, (9) estructura de costes 

(costos fijos y variables) (Batista, Bolívar, Medina et al., 2014). 

Figura 1-6. Elementos del modelo de negocio para análisis del proceso empresarial 

 

Fuente: Batista, Bolívar, Medina. Monitorización modelo de negocio (2014) 

1.3.2 Modelos de negocio para energía fotovoltaica sector 
residencial 

En Colombia existe un marco regulatorio para crear un modelo de negocio en el sector 

residencial utilizando energías renovables, sin embargo, este no se ha desarrollado 

plenamente. El marco de la Ley 1715 de 2014 permiten que sea viable la implementación 

de energía renovable y más específicamente la energía fotovoltaica para uso de sector 

residencial pero en un estudio realizado con dos escenarios, el primero sin incentivos y el 

segundo con incentivos de acuerdo con lo establecido en la Ley 1715 de 2014, se concluyó 

que la TIR para un proyecto con vida útil de 25 años es de -0,9% y -2% con y sin incentivos 

respectivamente, lo que hace inviable un proyecto de autogeneración residencial puesto 

que no se alcanza a igualar el costo de oportunidad del 4%. Como escenario alterno, se 

planteó la posibilidad de incluir como un ingreso la reducción del impuesto de renta sobre 
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el salario de personas naturales por el 50% de la inversión hasta por 5 años como lo 

sugiere la ley, lo que permitió alcanzar una TIR del 2,3%, aún por debajo del costo de 

oportunidad. Sin embargo, se analizó otra posibilidad hacia las instalaciones residenciales 

obligadas a la contribución del 20% (estratos 5 y 6) y se concluyó que para el sector 

residencial de estratos altos puede ser rentable si se realiza medición neta y se hace 

deducción del impuesto de renta, cómo lo sugiere la ley, logrando periodos de retorno a la 

inversión cercanos a los 9 años. (Grajales et al., 2016). 

Internacionalmente se han implementado modelos de negocios que dieron resultado en 

Estados Unidos, Alemania, Tailandia y Australia y se tomarán como referencia para 

proponer un modelo de negocio para el sector residencial en Colombia. 

De los modelos de negocios a continuación se observa los siguientes aspectos comunes 

que el segmento de clientes es clientes residenciales, comerciales y empresas de servicios 

públicos, la propuesta de valor está orientada a ofrecer energía con tarifas más bajas y 

recibir los beneficios por implementación de energías renovables. Y se observa tres 

esquemas como propuestas de financiamiento:  

Purchase: Compra de los equipos en efectivo por parte del cliente y contrato de operación 

y mantenimiento. 

Lease: Arrendamiento de los equipos, continúan siendo propiedad de la empresa. Se 

cobra por el arrendamiento y no por la energía producida, igualmente se presta el servicio 

de operación y mantenimiento 

PPA: Contrato de compra de energía, se cobra por la energía y la operación y 

mantenimiento están a cargo de la empresa.  

1.3.2.1 Estados Unidos 

Empresas de Servicios Energéticos (ESCOS) de los Estados Unidos han propuesto un 

nuevo modelo de negocio a los clientes residenciales para hacer aprovechamiento de los 

beneficios de la energía solar fotovoltaica, como se observa en la tabla siguiente. 
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Tabla 1-3. Modelo de negocio de Empresas de Servicios Energéticos de Estados Unidos. 

MODELO DE NEGOCIO 
Actividades claves 

• Instalación de paneles solares en los techos de las casas. 

• Conservar la conexión con el distribuidor local, 
permitiendo medición bidireccional para entregar 
excedentes a la red en horas de generación extra y 
compras en horas de no producción. 

• Monitoreo a los sistemas, 24 horas los 7 días de la 
semana. 

• Aplicaciones móviles para monitorear consumos y 
responder ante incrementos. 

• Posibilidad de respaldo con baterías. Los contratos típicos 
ofrecidos por tales compañías incluyen 

Propuesta de valor 

• Energía más barata 
que con el 
distribuidor local. 

• Precios predecibles 

Segmento 
clientes 
Clientes 
residenciales 

Propuestas de financiamiento 
Purchase: Compra de los equipos en efectivo por parte del cliente y contrato de operación y mantenimiento. 
Lease: Arrendamiento de los equipos, continúan siendo propiedad de la empresa. Se cobra por el 
arrendamiento y no por la energía producida, igualmente se presta el servicio de operación y mantenimiento 
PPA: Contrato de compra de energía, se cobra por la energía y la operación y mantenimiento están a cargo 
de la empresa 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Grajales (2016) 

También se ha generalizado en Estados Unidos el modelo de negocio de solar as a service 

gracias a la eliminación de riesgos, complejidad de la tecnología, necesidades de 

financiamiento y costos de aprendizaje para los clientes de la energía solar. En este 

modelo de negocio el propietario del sistema solar fotovoltaico es la compañía de energía, 

todos los beneficios e incentivos estatales y federales que están orientados a fomentar la 

instalación son para la compañía y no para el cliente final. Sin embargo, el cliente se ve 

beneficiado con reducción de tarifas por kW/h y fijas durante el contrato, adicionalmente 

se evitan la inversión inicial, gastos de diseño, compra, instalación y trámites de permisos, 

y preocupaciones por la operación y mantenimiento de los equipos. 

 

Tabla 1-4. Modelo de negocio solar as a service. TPO 

MODELO DE NEGOCIO 
Actividades claves 

• Instalación de sistemas rooftop 
en ubicaciones comerciales y 
residenciales 

Propuesta de valor 

• Ofrecer servicio de energía solar fotovoltaica 
a los clientes mediante la firma de contratos 
de largo plazo con propietarios de 
edificaciones o los usuarios de estos para 
financiar, instalar y administrar paneles 
solares en los techos de los edificios, 
abasteciéndolo así de energía eléctrica. 
(Third-Party-Owned – TPO). 

• Tarifas más bajas por kWh. 

• Tarifas fijas garantizadas durante la duración 
de los contratos y credenciales verdes 

Segmento clientes 
Clientes residenciales y 
comerciales 

Propuestas de financiamiento 
Lease: Se pacta un pago constante durante toda la vigencia del contrato y la compañía garantiza una cantidad 
mínima de energía solar. 
PPA: Contrato de compra de energía, se cobra por la energía y la operación y mantenimiento están a cargo de 
la empresa. Los pagos varían de acuerdo con el consumo del cliente, expresado en $/kWh 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Grajales (2016) 
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En Estados Unidos también hay una empresa fundada en el año 2006 y que ahora es líder 

en el mercado que es proveedora de servicios de energía a pequeña escala en los Estados 

Unidos a clientes residenciales, comerciales y organizaciones gubernamentales, SolarCity  

ofrece a sus clientes servicios verticalmente integrados como fabricación de módulos, 

montaje, ventas, instalación, financiamiento, monitoreo y mantenimiento, mediante 

diversas opciones para el autoconsumo de energía eléctrica, PPAs, Leasing, compra de 

sistemas y posibilidad de préstamo para la compra. (Grajales et al., 2016).  

Tabla 1-5. Modelo de negocio SolarCity. 

 

Fuente: Grajales (2016) 

1.3.2.2 Alemania 

En Alemania han surgido actores diferentes a las tradicionales empresas de servicios 

públicos, con nuevos modelos de negocio así que al año 2012, el 23% de la electricidad 

producida es renovable y sólo el 12% de la capacidad instalada corresponde a empresas 

de servicios públicos, el restante está siendo liderado por inversionistas y usuarios privados 

de energía renovable como la solar fotovoltaica en edificaciones. En la siguiente tabla se 

representa uno de los modelos de negocio. (Grajales et al., 2016) 

Tabla 1-6. Modelo de negocio Alemania. 

MODELO DE NEGOCIO 
Actividades claves 

• Instalaciones de pequeña escala con 
generación cerca del punto de 
consumo. 

• Baterías suministradas 

Propuesta de valor 

• El cliente está involucrado en 
la generación porque aloja el 
sistema y comparte 
beneficios con la empresa de 
servicios públicos 

Segmento clientes 
Empresa de servicios públicos 
Clientes residenciales 

Alianzas: Con otra empresa en caso de 
déficit en la generación, se realiza 
entrega de electricidad 100% renovables 

Ingresos: Son por el uso directo, inyección a la red y otros servicios 

Propuestas de financiamiento 
Purchase: Compra de los equipos en efectivo por parte del cliente y contrato de operación y mantenimiento. 
Lease: Arrendamiento de los equipos, continúan siendo propiedad de la empresa. Se cobra por el arrendamiento 
y no por la energía producida, igualmente se presta el servicio de operación y mantenimiento 
PPA: Contrato de compra de energía, se cobra por la energía y la operación y mantenimiento están a cargo de la 
empresa 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Grajales (2016) 
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En Alemania también hay un modelo que se presenta en la siguiente tabla donde se 

presentan las dos opciones de Leasing solar. 

Tabla 1-7. Modelo de leasing solar DZ-4. 

 

Fuente: Grajales (2016) 

1.3.2.3 Tailandia 

Tailandia es otro país que ha implementado cuatro modelos de negocio: Roof frental, 

Comunidades solares, PPA solar y Leasing solar, estos dos últimos adoptados a partir de 

las experiencias de Estados Unidos y Australia. 

Tabla 1-8. Modelo de negocio en Tailandia. 

MODELO DE NEGOCIO 

 Roof rental Comunidades solares 
Recursos clave Arrendar sus techos existentes para 

permitir la instalación de sistemas 
solares fotovoltaicos y la venta de 
electricidad a la red al FiT constante 
regulado 

Recibe financiamiento del 85,5% del valor total del 
sistema por parte de una organización pública a una tasa 
muy baja, mientras el capital restante proviene de una 
compañía EPC (Engineering, Procurement & 
Construction), que también es la encargada de la 
instalación. 

Actividades 
clave 

• Contrato de arrendamiento, 
normalmente a 25 años 

• Desarrollador del proyecto solar firma 
un PPA por el mismo plazo con la 
empresa de servicios públicos 

• El desarrollador instala y opera el 
sistema, entregando cada kWh 
producido a la red  

Una comunidad, grupo de propietarios, acuerdan 
cooperar para producir energía solar fotovoltaica por 
medio de pequeños sistemas, en los techos de cada 
casa, interconectándolos entre sí para venderla a la red 

Propuesta de 
valor 

• Desarrollador recibe el FiT 

• El propietario de techo recibe el canon 
de arrendamiento mensual pactado y 
no tiene ningún tipo de 
responsabilidad sobre los equipos 

Definen una comunidad solar como un sistema solar que 
suministra electricidad y/o beneficios financieros a 
múltiples miembros de una comunidad propietaria del 
mismo. 
La comunidad es quien actúa como propietaria, 
administra el sistema de manera integral y recibe el FiT 
que le sirve para cubrir los gastos de la deuda, operación 
y mantenimiento y obtener rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Grajales (2016) 
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1.3.2.4 Australia 

En Australia por los incentivos dados por el gobierno australiano, se ha propiciado la 

creación de un mercado importante en sistemas de paneles solares fotovoltaicos para 

clientes residenciales, especialmente en las regiones de Queensland, Australia sur, 

Brisbane y Adelaide (Grajales et al., 2016) 

Tabla 1-9. Modelo de negocio en Australia. 

MODELO DE NEGOCIO 
Actividades claves 

• Suministro de sistemas fotovoltaicos a la 
medida. 

• Incluyen baterías para el almacenamiento 
de electricidad para uso en horas de nula o 
poca producción. 

Propuesta de valor 

• Los clientes pagan por la 
energía producida y no 
deben realizar 
inversiones iniciales. 

Segmento clientes 
Clientes residenciales 

Propuestas de financiamiento 
Lease: Arrendamiento de los equipos, continúan siendo propiedad de la empresa. Se cobra por el 
arrendamiento y no por la energía producida, igualmente se presta el servicio de operación y mantenimiento 
PPA: Contrato de compra de energía, se cobra por la energía y la operación y mantenimiento están a cargo 
de la empresa 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Grajales (2016) 

A continuación, se presenta un resumen de los diferentes modelos de negocio para energía 

renovable solar y permite hacer un comparativo en los aspectos de inversión inicial, 

propiedad, incentivos y/o beneficios, operación y mantenimiento, costos y duración del 

contrato. 

Tabla 1-10. Modelos de negocio solar. 

 

Fuente: Grajales (2016) 
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Y en la siguiente figura se refleja los potenciadores, riesgos y barreras en los modelos de 

negocios de suministro de energía solar. 

Figura 1-7. Modelos de negocio Suministro de sistema solar (Potenciadores, riesgos y 
barreras) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Grajales (2016) 

1.4 Planteamiento del problema 

Existe una demanda creciente en la utilización de energías renovables en Colombia, pero 

los estudios realizados mencionan que se pueden obtener rentabilidades positivas en este 

mercado pero no se ha desarrollado un modelo de negocio que aproveche las ventajas 

competitivas y comparativas, especialmente se tomará como referencia los costos de 

consumo de energía en un conjunto residencial y la oportunidad de cambiarse a energías 

renovables utilizando un modelo de operación que arroje valor y utilidad.  La energía 

renovable que se tomará como referente es la energía fotovoltaica. 

Actualmente, el sector residencial representa aproximadamente el 20% del consumo final 

de energía en el país.  En el sector residencial o comercial se ha empezado a tener interés 

en generar su propia energía y vender sus excedentes a la red, ya sea por conciencia 

ambiental y por un negocio rentable (UPME et al., 2015).  

 

En caso de Cundinamarca en 2015 el número de municipios que cuentan con una 

cobertura del 100% de prestación de servicio de energía eléctrica es de 62 de 115 (Grupo 

de Investigación XUÉ- Universidad Distrital, et al., 2020) y se encuentra una brecha entre 

Potenciadores
Clientes con grandes 

capacidades financieras e 
interés por energías 

renovables

Disminución en los costos 
de materiales y equipos 

para la instalación de 
sistemas solares 

fotovoltaicos

Obtención directa de 
beneficios regulatorios 

como medición neta, FiT, 
incentivos tributarios, 

entre otros. 

Independencia de 
compañías energéticas

Riesgos
No obtención de 

beneficios esperados, 
como ahorros, incentivos 

de ley, entre otros.

Mala calidad de los 
equipos. 

Daños en las edificaciones 
o equipos.

Barreras Sistemas intensivos en 
capital financiero inicial.

Preocupación por parte del 
propietario por la 

operación y 
mantenimiento o costos 

adicionales por la 
contratación de los 

mismos
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el sector rural con el sector urbano ya que se observa que la mayor cantidad de energía 

consumida en las zonas rurales del departamento de Cundinamarca se emplea en la 

cocción de alimentos (84,87%) y la fuente energética principal en los hogares rurales de 

Cundinamarca es leña con un 66.48% lo cual ocasiona problemas medio ambientales, 

siendo necesario plantear soluciones energéticas limpias que supla esta necesidad. Esta 

situación se refleja en las siguientes figuras. 

 

Figura 1-8. Uso de energía eléctrica en hogares rurales de Cundinamarca. 

 
Fuente: Grupo de Investigación XUÉ- Universidad Distrital, et al., 2020 

 

Figura 1-9. Fuente energética en hogares rurales de Cundinamarca. 

 
Fuente: Grupo de Investigación XUÉ- Universidad Distrital, et al., 2020 

 
Colombia tiene un gran potencial para el aprovechamiento de energías limpias por su 

riqueza en recursos naturales y en el contexto doméstico que si bien el consumo sobre el 
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total del país no es mayoritario es importante empezar a dar una mirada en una posible 

implementación en el sector residencial ya que el país quiere trabajar desde los diferentes 

ámbitos con miras a realizar una transición energética entendida como un conjunto 

significativo de cambios en los patrones de uso de la energía en una sociedad (UPME, 

2015, p.9) afectando los recursos, los portadores, los equipos y los servicios energéticos”. 

que permitan proveer cobertura de energía eléctrica a las ZNI (Zonas no interconectadas) 

de Colombia y en específico de la región central RAPE, lo cual implica que una cantidad 

considerable de habitantes de la región no posean recurso de energía eléctrica; la cual 

evita que se tenga accesibilidad a otros diferentes recursos, como la posibilidad de 

implementación de maquinaria en la producción agrícola, el confort del hogar o un posible 

desarrollo autónomo. La posibilidad de que los usuarios se autoabastezcan mediante la 

instalación de equipos de pequeña dimensión y puedan utilizar la red como respaldo, o 

tengan equipos para uso no continuo como respaldo para fallas en el suministro de red, 

representa una alternativa para diversificar la canasta energética de generación. 

 

El potencial de Colombia en energía solar fotovoltaica residencial es enorme gracias a la 

radiación promedio, que supera a países que son líderes en el sector como Alemania y 

Estados Unidos, además, teniendo en cuenta que según el DANE (2005), 

aproximadamente el 70% de los colombianos residen en casas, el aprovechamiento de los 

espacios en los techos podría ser una oportunidad de negocio tanto para nuevos 

emprendedores como para que los mismos consumidores reduzcan sus costos 

energéticos. 

 

Con el estudio se busca abordar el problema de los altos consumos en los hogares de las 

energías tradicionales en electricidad y donde no hay conexión a la red de gas natural y 

debe ser suplido por reabastecimiento de gas propano. El uso de energías tradicionales 

es alto y su conexión en ciertas zonas no es fácil, de tal forma plantear un modelo de 

negocio para implementar energías renovables en conjuntos residenciales con sistemas 

fotovoltaicos, aprovechando la disponibilidad de recursos en Colombia, así como los 

avances tecnológicos y que permite aportar como caso exitoso para la transición 

energética del país, ayudando a la reducción de gases de efecto invernadero, ahorros y 

eficiencia energética. 
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El éxito de un negocio depende de un buen modelo de negocio, en muchas empresas el 

éxito de sus modelos de negocio se da por la inclusión de elementos diferenciadores, el 

creciente ritmo de cambio en la economía provoca que la innovación en los modelos de 

negocio se constituya en un elemento fundamental. La innovación en los modelos de 

negocio es un factor crítico para el éxito, en el actual ambiente complejo y cambiante, la 

supervivencia de una empresa depende de su capacidad de adaptación. Se hace muy 

importante la identificación y evaluación frecuente del modelo de negocio en las 

organizaciones desde sus etapas iniciales; es una actividad de gestión requerida para 

ubicar su posición en el mercado y adaptarse en función de su modo de operación y 

resultados que generan ventaja competitiva en el tiempo (Salazar, A et al., 2016). 

El problema concreto es que no hay un modelo de negocio para implementar energías 

renovables en sector residencial, en caso conjunto residencial, se encuentran modelos de 

negocio de energías fotovoltaicas en otros países y con Ley 1715 de 2014 que considera 

la energía solar como Fuente No Convencional Renovable y se indica que el Gobierno 

Nacional incentivará el uso de la generación fotovoltaica como forma de autogeneración 

en el sector residencial, permitiendo la medición bidireccional en doble vía,  genera una 

oportunidad para estructurar un modelo de negocio que permita el aprovechamiento de 

este tipo de energías renovables, así como un aporte a las ciencias de la administración al 

desarrollar el concepto de modelo de negocio aplicado a este campo con el objetivo de 

plantear una propuesta de mercado, identificando un segmento de mercado y definiendo 

la estructura de una cadena de valor. 

 

La propuesta de modelo de negocio para el caso investigado se plantea que puede ser de 

utilidad metodológica en otros casos con condiciones similares y pueda plantearse como 

una herramienta cuyo objetivo es extender y generalizar las teorías (generalización 

analítica) (Yin et al., 1994). Adicionalmente que proporcione un conocimiento empírico que 

pueda servir de base para futuras investigaciones y lleve a un mayor aprendizaje en el 

tema. 

 

Así mismo es pertinente en el campo de la administración el planteamiento de modelo de 

negocio en energías renovables para alcanzar conocimiento en Gestión sostenible que 
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permita a las organizaciones enfocarse además de los objetivos económicos también hacia 

alcanzar objetivos sociales y ambientales. 

 

1.5 Ambito de aplicación 

El estudio está enfocado hacia conjuntos residenciales y se tomara el caso de un conjunto 

residencial en la vereda la Violeta en Sopó, Cundinamarca, en donde se analizará un 

modelo de negocio para implementación de energías renovables, ya que como se ha 

planteado en el documento de UPME 2012, es necesario fomentar en todos los niveles de 

consumo la transición hacia energías renovables, considerándose importante porque es 

un caso de estudio de un conjunto de casas y lotes veredales donde no hay conexión a la 

red de gas natural, el servicio se obtiene por reabastecimiento de gas propano, la 

electricidad es suministrada por servicio público pero el tipo de construcción bioclimática 

del conjunto permitiría ser contemplado para implementación de energías renovables que 

pudieran contribuir a ahorro energético y la eficiencia energética, el trabajo se centrará en 

la energía solar fotovoltaica como alternativa para la autogeneración doméstica de energía 

eléctrica debido a su modularidad y facilidad de instalación en estructuras, así como su 

tendiente reducción de costos y avances tecnológicos de los últimos años para su 

operación (Grajales et al., 2016). 

 

Tabla 1-11. Categoría 2014 de Municipios Cundinamarca. 

 

No Municipio Categoría 
2014 

Acto Administrativo 

1 Cajicá 6a Decreto N° 074 de octubre 29 de 2014 

2 Chía 2a Decreto N° 052 de septiembre 30 de 2014 

3 Sopó 3a Decreto N° 119 agosto 05 2014 
 

Fuente: Secretaria de Planeación, Gobernación de Cundinamarca. Categorización de Municipios (2015) 
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Figura 1-10. Mapa de categorización de los municipios 

 

Fuente: Secretaria de Planeación, Gobernación de Cundinamarca. Categorización de Municipios (2015) 

 

1.6 Pregunta de investigación 

¿Cómo se puede estructurar un modelo de negocio para implementar energías renovables 

en conjuntos residenciales, utilizando como referencia un conjunto en la vereda La Violeta? 

1.7 Objetivo General 

Estructurar un modelo de negocio por cambio a energías renovables en caso de conjunto 

residencial en la vereda La Violeta- Sopó- Cundinamarca. 
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1.8 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a partir de la literatura los fundamentos de los enfoques de 

experiencias de implementación de energías renovables en conjuntos 

residenciales. 

2. Proponer los lineamientos para un modelo de negocio para implementar energías 

renovables en caso de estudio de conjunto residencial. 

 

 





 

 
 

2. Propuesta de metodología 

2.1 Revisión inicial de Literatura 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico de caracterizar a partir de la literatura 

los fundamentos de los enfoques de experiencias de implementación de energías 

renovables en conjuntos residenciales se realizó la revisión de literatura. 

2.1.1 Metodología de la revisión 

La revisión de literatura se realizó a través de distintos elementos como son palabras clave, 

resúmenes, títulos, citaciones o fuentes de referenciación, sobre los cuales se enmarcan 

factores relevantes, que en el trabajo de investigación están en los conceptos de energías 

renovables, metodologías de implementación de energías renovables, estudio de caso y 

problemas de energía en Colombia, luego con modificación del trabajo final se reorientó 

hacia energías renovables, sostenibilidad empresarial y modelo de negocio. 

Los documentos revisados fueron handbooks, tesis de maestría, documentos 

institucionales, libros y artículos científicos extraídos del repositorio de la Universidad 

Nacional, por el buscador de Google y que reunieran características de universidades 

reconocidas en Colombia y de nivel de tesis de maestría, también se exploró en SAGE 

Knowledge Reference para revisar handbooks, se revisaron 6 handbooks pero sólo se 

revisaron las copias disponibles y se buscó por la Engineering & Materials Science, otros 

documentos como los institucionales fueron extraídos de Google scholar y otros 

documentos fueron suministrados con la orientación del Director del trabajo final con el 

objetivo de enfocar a otro campo y problema la propuesta inicial. 

Esta Revisión Sistemática de Literatura [RSL] se orienta a revisar el concepto de energías 

renovables, los tipos de energías renovables y su evolución en el contexto internacional, 

las tendencias que se tiene en países con una fuerte intención de realizar la transición 

energética de combustibles fósiles a energías alternas limpias, para luego ver su aplicación 
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en Colombia de acuerdo con su potencial de recursos naturales y su aprovechamiento, 

luego se trató el concepto de sostenibilidad empresarial y desarrollo sostenible y  las 

diferentes teorías que se han desarrollado y sus autores para que el tema de investigación 

se enmarque en las ciencias de la administración y finalmente se exploró el concepto de 

Modelo de negocio en forma general con sus definiciones, teorías y autores y luego se 

derivó en el Modelo de negocio de energías renovables en sector residencial ya que el 

trabajo final se replanteo a “Estructuración de modelo de negocio por cambio a energías 

renovables en caso de conjunto residencial en la vereda La Violeta- Sopó- Cundinamarca” 

y para responder a la pregunta de investigación ¿Cómo se puede estructurar un modelo 

de negocio para implementar energías renovables en conjuntos residenciales? 

Igualmente se realizó revisión de literatura siguiendo el diseño metodológico de tres 

fases (Quimbayo, 2020, p. 6) representado en la siguiente figura. 

 

Figura 2-1. Diseño metodológico para síntesis de factores 

 

Fuente: Quimbayo 2020 

 

En la Fase 1 se construyeron y probaron ecuaciones de búsqueda, a partir de la 

combinación de palabras clave con los conceptos tanto en inglés como en español que 

permiten caracterizar el perfil de los artículos a escoger. La ecuación de búsqueda simple 

e inicial se conformó como se observa en la figura 2-2. 
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Figura 2-2.Ecuación de búsqueda simple. 

 

Fuente: Bibliotecas UN 2021 

 

 

Se realizó la búsqueda de los documentos con la estructura de ecuación de búsqueda 

anterior, considerando los campos de resumen, título y palabras claves-, para la cual se 

utilizó la plantilla de Registro de Búsqueda estratégica suministrada por Biblioteca de la 

Universidad Nacional Sede Bogotá. 

La fase 2 de La revisión de literatura se fue construyendo de acuerdo con guía dada por la 

Biblioteca y se obtuvo la siguiente búsqueda estratégica registrando la información del 

tema o interés de investigación, delimitando los resultados en lo geográfico y de idiomas y 

luego definiendo las palabras claves, lo cual se ve consignado en la siguiente tabla. 
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Tabla 2-1. Búsqueda estratégica. 

 

Fuente: Construcción propia con base en formato de la Biblioteca 

Con base en la información consignada en la tabla de Búsqueda estratégica se establece 

la siguiente ecuación de búsqueda. 
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Figura 2-3.Ecuación de búsqueda. 

 

Fuente: Construcción propia con base en formato de la Biblioteca 

 

1. Resultados 

 

Con base en la ecuación de búsqueda y siguiendo la guía dada por la Biblioteca de la 

Universidad Nacional se obtiene los siguientes resultados en la tabla 2 con la información 

del título, la fuente, el año, el URL o DOI, el tipo de documento (artículos teóricos o 

metodológicos, informes de investigación, handbook, journal, trabajo de maestría o 

doctorado, estudios de caso, estudios empíricos), el resumen y la relevancia en una escala 

de 1-10 de acuerdo con su importancia para la construcción del trabajo final. El 

procedimiento para la extracción y el análisis de información utilizado fue el de fichas de 

lectura que contiene el título del documento consultado, el autor, el objetivo del documento, 

los argumentos centrales, alguna cita textual, la aportación al proyecto y la valoración del 

documento (En el anexo A se relacionan algunas fichas de lecturas como ejemplo de su 

diligenciamiento). Este punto sería la conformación del corpus de la investigación que sería 

la fase 3 desde lo enmarcado en la figura 2-1.  
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Tabla 2-2. Consolidación de resultados. 
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Fuente: Construcción propia con base en formato de la Biblioteca 
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La tabla consigna los principales documentos que conformaran y/o soportaran el trabajo 

final hasta la etapa de investigación que se encuentra en estructuración. En forma 

esquemática se puede resumir en la tabla 2-2 los documentos encontrados y los 

documentos revisados y por tipo de documento de los resultados de la tabla 2-3. 

 

Tabla 2-3. Consolidación por tipo de documento. 

Tipo de 
documento 

Documentos 
encontrados 

Documentos 
revisados 

Handbook 6 1 

Readers 0 0 

Tesis doctorales 0 0 

Tesis de 
maestria 

60 6 

Libros 4 1 

Artìculos 
cientìficos 

507 12 

Documentos 
institucionales 

2 2 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Y en forma de gráfica se presentaría de la siguiente forma 

 

Figura 2-4.Consolidación por tipo de documento. 

 

Fuente: Construcción propia 
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Este volumen de resultados 579 en total encontrados de los diferentes tipos de 

documentos implica en materia de lectura, tratamiento, depuración y análisis al igual 

demasiado tiempo de dedicación y se hace necesario reducir y acotar la información y por 

ello, se aplicaron criterios de revisión y análisis de la pertinencia para el trabajo de 

investigación desde el título, abstract y palabras claves. Al procesar los documentos 

quedan para lectura 1 handbook, 6 tesis de maestría, 1 libro, 12 artículos científicos y 2 

documentos de instituciones. 

Con la caracterización de la muestra de documentos científicos y el análisis de su 

contenido, como parte esencial de la Fase 3, se realiza la revisión bibliográfica que permitió 

obtener las definiciones de energías renovables y no renovables, las fuentes de energías 

renovables más conocidas y aplicadas, el uso de energías renovables para aportar en la 

solución de la problemática ambiental, las energías renovables en el caso colombiano y la 

demanda interna de recursos energéticos. En otro aspecto la importancia de la gestión 

sostenible en el campo de la administración, abordando los conceptos de desarrollo 

sostenible y sostenibilidad empresarial y su vínculo con el uso de energías renovables. 

Luego frente a la otra palabra clave se encuentran las diferentes definiciones frente a 

modelo de negocio y los autores que desarrollan el concepto en el rango de tiempo desde 

1996 hasta 2011. Ciertos tipos de modelos de negocio se centran en la innovación y la 

novedad, mientras que los modelos con ofertas bien estructuradas y bajo grado de 

complejidad se pueden enfocar en la eficiencia: productividad, velocidad y fiabilidad 

(Palacios, M; Duque, J, 2011). Y sobre el modelo de negocio se mencionan los elementos 

que lo constituyen bajo la óptica de diferentes autores. 

Esta etapa de Revisión de literatura es fundamental para la base de la estructuración del 

trabajo final, permite conceptualizar la consulta, realizar una selección del lenguaje 

adecuado para la búsqueda de la información que se requiere, seleccionar las fuentes de 

información, formular la ecuación de búsqueda para recuperar la información, evaluar los 

resultados de la búsqueda si es útil para el objetivo de investigación y revisar el proceso 

para analizar si es necesario replantear y reiniciar este ciclo. Este proceso se puede 

visualizar en la siguiente figura. 
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Figura 2-5.Estrategia de búsqueda de información. 

  

Fuente: Información tomada de la página de la Biblioteca UN 

2.1 Metodología de estudio de caso 

Para el cumplimiento de objetivo 2. Proponer los lineamientos para un modelo de 

negocio para implementar energías renovables en caso de estudio de conjunto 

residencial. Se va a emplear la metodología de estudio de caso como se expresa en 

libro de Yin (1994) como una estrategia de la Investigación, que es útil con preguntas 

de investigación “como” y “por qué “ que es el caso del trabajo final, adicionalmente 

hay otro planteamiento que aplica para estudio de caso y es como opción del objeto 

a ser estudiado que en este trabajo es un conjunto residencial  bajo un enfoque de 

modelo de negocio. El estudio de caso como estrategia de investigación comprende 

un todo que abarca el método con la lógica de plan que incorpora los acercamientos 

específicos a la colección táctica y al análisis de los datos. En este sentido, el estudio 

del caso no es o una colección de datos o meramente una característica de diseño 

exclusivamente, pero si una estrategia de investigación comprensiva (Yin., et al 1994). 

Los tipos de Estudios de caso son explicativo, descriptivo, o exploratorio y se manejan 

diseños de estudios de caso simple o múltiple holístico e integrado. 
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Figura 2-6.Tipos básicos de diseño para Estudios de caso. 

 

Fuente: Yin (1989) 

 

Para el trabajo se delimitó como estudio de caso exploratorio y con un diseño de caso 

simple e integrado. En la siguiente figura se ilustra el Modelo de estudios de caso. 

 

Figura 2-7.Modelo Estudios de caso 

 

Fuente: Yin (1989) 

 

Y la forma que se diseñará el estudio de caso será con la siguiente secuencia: 

1. Definir los límites de un estudio de caso, con la selección del tema de modelo de 

negocio y sus límites regionales es una vereda del municipio de Sopó 

Cundinamarca para un conjunto residencial. 

2. Definir la unidad de análisis para el estudio de caso 
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3. Definir un diseño de investigación estudio de caso. Como se mencionó se plantea 

un diseño de caso simple integrado por tratarse de un caso en un conjunto 

residencial. 

4. Definir el criterio para juzgar la calidad de los diseños de investigación a través 

de los cuatro criterios para juzgar la calidad de los diseños de investigación: (a) 

construya la validez, (b) la validez interior, (c) la validez externa, y (d) la fiabilidad.  

 

En la siguiente figura se observa el procedimiento metodológico de la 

investigación. 

 

 

Figura 2-8.Procedimiento metodológico de la investigación. 

 

Fuente: Martínez (2006) 
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2.1 Metodología modelo de negocio 

En el estudio de caso para el tema particular de modelo de negocio se revisó las diferentes 

teorías y conceptos y se considera la definición más adecuada la dada por Chesbrough y 

Rosenbloom (Palacios, M., Duque, J., et al 2011),  ya que plantea los elementos que se 

deben estructurar donde el modelo de negocio consiste en articular la proposición de valor; 

identificar un segmento de mercado; definir la estructura de la cadena de valor; estimar la 

estructura de costes y el potencial de beneficios; describir la posición de la empresa en la 

red de valor y formular la estrategia competitiva. 

Abunda el tratamiento teórico y orientado a la generación de modelos teóricos en los que 

se ponen de manifiesto, principalmente, los elementos que integran el proceso y no tanto 

la propia dinámica que caracteriza al mismo. (Batista, Bolívar, Medina, 2014 p85) 

Los autores más mencionados sobre el concepto de modelo de negocio son Alex 

Osterwalder junto con Yves Pigneur y Alan Smith quienes en el año 2009 crearon el 

“Business Model Canvas” para describir los modelos de negocio de una manera 

estructurada, simplificada y comprensible, a través de ontologías, entendidas como 

“formas o esquemas de representación de conceptos abstractos en forma universal” 

(Salazar, A et al., 2016). Y es el modelo de negocio Canvas el que se tomará para el 

presente trabajo, la selección de este modelo de negocio se realiza por ser una 

representación simple y sencilla tanto de construir como de entender y para relacionar con 

la forma en la que un negocio hace dinero y entrega valor a los clientes, adicionalmente la 

selección de modelo de negocio Canvas se realizó por los elementos que integra y que se 

considera completos para la propuesta del trabajo final. El modelo Canvas da una 

representación holística y a su vez es sencillo en el manejo conceptual. A continuación, se 

realizará una ampliación de cada uno de los nueve elementos que conforman el modelo. 

 

1. Segmentos de clientes. Los clientes son la razón de ser de la organización y se 

convierten en el corazón del modelo de negocio. Se orienta hacia quién se crea 

valor y cuáles son los clientes más importantes. (Salazar, 2016, pág. 36). 
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2. Propuesta de valor. Es el conjunto de productos y servicios que crean valor para 

un segmento de mercado específico, su finalidad es solucionar un problema o 

satisfacer una necesidad del cliente (Salazar, 2016, pág. 37). 

3. Canales de distribución y comunicación. Son los que establecen el contacto entre 

la organización y los clientes, juegan un rol importante en la experiencia del cliente 

desde su captura, mantenimiento y crecimiento. (Salazar, 2016, pág. 38). 

4. Relaciones con los clientes.  Describe los diferentes tipos de relaciones que 

establece una empresa con determinados segmentos de mercado. (Salazar, 2016, 

pág. 38). 

5. Fuentes de ingresos. Se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los 

diferentes segmentos de mercado. (Salazar, 2016, pág. 38). 

6. Recursos clave. Se refiere a los activos más importantes para que un modelo de 

negocios funcione. (Salazar, 2016, pág. 39). 

7. Actividades clave. Se describen las acciones más importantes que se deben 

emprender en una empresa para que su modelo de negocio funcione (Salazar, 

2016, pág. 39). 

8. Red de aliados. Aquí se describe la red de proveedores y socios que contribuyen 

al funcionamiento de un modelo de negocio. (Salazar, 2016, pág. 40). 

9. Estructura de costos. Se refiere a todos los costes que implica la puesta en marcha 

de un modelo de negocio (Salazar, 2016, pág. 40).



 

 
 

3. Caso de estudio conjunto residencial en la 
vereda La Violeta- Sopó-Cundinamarca 

3.1 Descripción 

A través de este capítulo se responde al segundo objetivo específico de Proponer los 

lineamientos para un modelo de negocio para implementar energías renovables en caso 

de estudio de conjunto residencial. 

El caso de estudio se toma en un conjunto residencial ubicado en el kilómetro 3.5 Km en 

la vereda la Violeta vía San Gabriel de Sopó Cundinamarca, Predio el Romero. El conjunto 

está integrado por 34 casas y 29 lotes y su razón social es propiedad horizontal de acuerdo 

con el formulario de registro único tributario de la DIAN, con proyección de 63 viviendas. 

El conjunto cuenta con los servicios básicos que se describen a continuación: 

Servicios públicos 

• Acueducto. El agua potable es suministrada directamente por la prestadora de 

servicios públicos de Teusacá-Progresar. El servicio es entregado con los derechos 

pagados y su respectivo medidor instalado para cada vivienda, así como los 

medidores de las zonas comunes. Adicionalmente el proyecto cuenta con tanques 

de aguas subterráneas, los cuales permiten garantizar el abastecimiento del 

servicio. 

• Alcantarillado. Se cuenta con todas las redes de alcantarillado de aguas lluvias y 

negras conectadas a las redes principales. El conjunto cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas con capacidad de 73m3 al día. Con el 

proceso de tratamiento seleccionado se garantiza el cumplimiento de las normas 

establecidas por la CAR en el acuerdo 43/06 para aguas clase IV y V. 

• Energía. El conjunto cuenta con energía eléctrica recibidas por Enel Codensa y 

adicionalmente tiene un sistema de emergencia mediante el uso de plantas 
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eléctricas instaladas tanto para las casas como para las áreas comunes con 

suplencia total que abastece de energía en casos de cortes del servicio, que hace 

posible contar con el servicio. 

• Gas. Se cuenta con las redes gasificadas y los derechos de conexión y el medidor 

instalado para cada vivienda. Se tiene un sistema de red matriz de gas para el 

suministro de combustible desde los tanques estacionarios de almacenamiento con 

capacidad hasta de 2000 galones de gas propano GLP suministrado por la entidad 

Norgas hasta cada uno de los centros de medición. Cada una de las viviendas y 

puntos proyectados dispone de un sistema de registro para medición y facturación 

individual de acuerdo con reglamentación de la Comisión Reguladora de Energías 

y Gas CREG. Sistema de redes de gas de alta y media presión y redes de baja 

presión instaladas en cada una de las construcciones comunales y unidades de 

vivienda. 

Para el trabajo el servicio de interés es el de energía, en la figura y tabla a continuación se 

presenta información de consumo energético en una vivienda tipo del conjunto se estima 

un promedio de 224 kW/h. 

 

 

Figura 3-1.Consumo kW/h de febrero 2021 a 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de recibos de ENEL Codensa 
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Tabla 3-1. Consumo kW/h de febrero 2021 a 2022. 

Mes Consumo Kw/h 

Febrero 277 

Marzo 201 

Abril 215 

Mayo 193 

Junio 261 

Julio 130 

Agosto  324 

Septiembre 231 

Octubre 206 

Noviembre 194 

Diciembre 208 

Enero 225 

Febrero 243 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de recibos de ENEL Codensa 

 

Y en la siguiente gráfica y tabla se presenta la información de valor facturado en el 

mismo lapso, con un valor acumulado en 13 meses de $2.168.650. 

Figura 3-2.Valor facturado de febrero 2021 a 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de recibos de ENEL Codensa 
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Tabla 3-2. Valor facturado de febrero 2021 a 2022. 

Mes Facturado $ 

Febrero 198.870 

Marzo 151.940 

Abril 158.630 

Mayo 139.930 

Junio 185.570 

Julio 100.290 

Agosto  232.630 

Septiembre 162.020 

Octubre 163.360 

Noviembre 150.140 

Diciembre 160.200 

Enero 174.180 

Febrero 190.890 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de recibos de ENEL Codensa 

 

Y haciendo el mismo ejercicio para el caso del gas, se observa un consumo promedio de 

13.18 m3 en 13 meses y un valor facturado acumulado en este periodo de $1.504.837 

Figura 3-3.Consumo m3 de febrero 2021 a 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de recibos de Norgas 
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Tabla 3-3. Consumo m3 de febrero 2021 a 2022. 

Mes Consumo m3 

Febrero 12,167 

Marzo 13,073 

Abril 15,069 

Mayo 12,221 

Junio 12,521 

Julio 13,901 

Agosto  13,827 

Septiembre 14,25 

Octubre 13,573 

Noviembre 10,155 

Diciembre 10,043 

Enero 16,024 

Febrero 14,518 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de recibos de Norgas 

 

 

 

 

 

Figura 3-4.Facturado de febrero 2021 a 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de recibos de Norgas 
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Tabla 3-4. Facturado de febrero 2021 a 2022. 

Mes Facturado $ 

Febrero 94584 

Marzo 110848 

Abril 131315 

Mayo 109525 

Junio 107493 

Julio 121137 

Agosto  129570 

Septiembre 143585 

Octubre 137568 

Noviembre 81732 

Diciembre 86361 

Enero 131751 

Febrero 119368 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de recibos de Norgas 

 

Y haciendo la revisión de consumos de electricidad generales del conjunto se tienen los 

siguientes gráficos. Se tiene un promedio de consumo de enero a agosto 2021 de 

electricidad de 181.805 kW/h y un valor facturado acumulado de $ 34.266.030 y se observa 

que se cuenta con 6 subestaciones eléctricas para las necesidades del conjunto. 

 

 

Figura 3-5.Informe se Servicio de electricidad. 

 

Fuente: Información suministrada por Administración del Conjunto  
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3.2 Justificación 

Se selecciona el caso del conjunto residencial de la vereda La Violeta en Sopó, 

Cundinamarca, por tener las características en el marco de la ley 1715 de 2014 y la ley 

2099 del 10 de Julio del 2021, que permiten que sea viable la implementación de energía 

renovable y más específicamente energía fotovoltaica para uso de sector residencial, 

reuniendo las características de nivel de estratos 5 y 6 obligados a la contribución del 20% 

y para este sector residencial puede ser rentable si se realiza medición neta y se hace 

deducción del impuesto de renta, cómo lo sugiere la ley, logrando periodos de retorno a la 

inversión cercanos a los 9 años. (Grajales et al., 2016). 

Se plantearía un modelo de negocio de suministro de sistemas de generación solar, al ser 

este modelo de negocio más sencillo y consta del suministro del sistema solar fotovoltaico 

a clientes o consumidores con capacidades de adquisición o que se encuentran 

interesados en involucrarse con la tecnología, igualmente la mayor parte de los residentes 

son propietarios lo cual permite que puedan decidir en la instalación, el tipo de construcción 

hace factible ya que se cuenta con un techo amplio. Cuando un cliente demuestre interés, 

la compañía realiza análisis de la necesidad, visita la ubicación y propone una solución 

para satisfacerla, esta solución es particularizada basada en las condiciones físicas de la 

edificación, necesidades de consumo, entre otros factores; si esta solución es aceptada 

por el cliente, se firma el contrato de compra e instalación. Existe la posibilidad de contratar 

la operación y mantenimiento del sistema por un periodo dado, que normalmente es de 20 

años, o dejarla a demanda. Los trámites con entidades gubernamentales previos a la 

instalación, tales como permisos de instalación e interconexión, están a cargo del 

propietario del sistema o podría plantearse ofrecer este servicio por parte de la compañía 

que pueda tener más experiencia en estos trámites administrativos. Además, los incentivos 

o beneficios, que ofrezca el gobierno para promover la incorporación de energías 

renovables también son para el cliente, en su calidad de propietario. Generalmente, este 

tipo de sistemas son adquiridos para autoconsumo de energía eléctrica por parte del 

cliente, aunque éste tiene la posibilidad de gestionar la interconexión a la red local para 

inyectar energía sobrante o aprovechar beneficios como la medición neta, cuando se 

encuentren regulados. (Grajales et al., 2016) 
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Del marco normativo a continuación se resaltan los aspectos que sustentan la 

implementación de energías renovables para un conjunto como el del caso de estudio: Ley 

1715 de 2014 la cual busca fomentar la inversión, investigación y desarrollo de tecnologías 

limpias para producción de energía. 

Del Decreto 1073 de 2015 reglamentario de la ley 1715 para promoción, desarrollo y 

utilización de Fuentes no convencionales de energía, se resaltan las siguientes secciones 

y capítulos que influyen o incentivan la implementación de este tipo de energía: 

Sección 1. Generadores de energía para venta o descuento en el consumo a partir de 

FNCE. 

• Nuevos proyectos y nuevas inversiones 

• Medición y evaluación de recursos 

• Etapas de proyectos (Preinversión, inversión y operación) 

Sección 2. Deducción en impuesto de renta (50% de la inversión) 

• Requisito. Obtener la certificación de beneficio ambiental otorgada por el Ministerio 

de Ambiente. 

• Alcance de la deducción especial (periodo no mayor a 5 años, valor igual o menor 

a renta líquida, ser titular de la inversión) 

• Inversiones a través de leasing financiero con opción de compra. 

• Efecto de las anulaciones de contratos o enajenación de activos (recuperación de 

deducciones tributariamente) 

Sección 3. Exclusión del IVA de equipos, maquinaria, servicios 

• La UPME expedirá lista de bienes y servicios excluidos. 

• La autoridad ambiental certificar las cantidades y partidas arancelarias. 

• Obtener previamente certificación de la UPME con evaluación de proyecto, equipos 

y maquinaria. 

 

Capítulo IV. Exención de gravámenes arancelarios 

• Certificado de UPME avalando proyectos en etapas de preinversión e inversión. 

• Con las certificaciones de UPME y ANLA remitir a la Ventanilla de única de 

comercio exterior la solicitud de licencia previa. 
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Capítulo V. Régimen de depreciación acelerada. 

Por las condiciones de incentivos tributarios y los factores técnicos hace justificable un 

estudio de modelo de negocio en este campo que empieza a abrir posibilidades en el país. 

3.3 Estudio de caso 

El estudio de caso del trabajo es de tipo exploratorio con un objetivo de dar un primer 

acercamiento de las teorías, métodos e ideas del investigador a la realidad objeto de 

estudio (Martínez, et al., 2006) se registrará en el siguiente Formato de contexto. 

 

Tabla 3-5. Formato de contexto. 

Ubicación 
geográfica 

En el kilómetro 3.5 Km en la vereda la Violeta vía San Gabriel de 
Sopó Cundinamarca Predio el Romero. 

Características Razón social es propiedad horizontal de acuerdo con el Formulario 
de Registro único tributario de la DIAN, con proyección de 63 
viviendas. 

Descripción El conjunto se desarrolló en un predio de 25 hectáreas de las 
cuáles 17.5 hectáreas se destinan para el desarrollo de 63 
unidades de vivienda y 7.5 hectáreas para desarrollo de zonas 
comunes. El tipo de vivienda se da por cinco clases donde la 
mayoría se desarrolla en un solo piso con diseño de alta 
iluminación natural. 

Mapa  

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Para tomar información del caso de estudio se realizó una encuesta con los posibles 

usuarios residentes de las viviendas con el objetivo de determinar interés, conocimiento de 

las energías renovables y sus posibles beneficios. Las preguntas planteadas fueron: 

1. ¿Conoce de energías renovables que pueden implementarse en su vivienda? 

2. ¿Tendría interés de instalar sistemas de energías renovables en su residencia? 

3. ¿De los siguientes beneficios cuál le interesaría más? 

4. ¿Qué factor sería determinante para decidir implementar energía solar fotovoltaica 

en su vivienda? 

La encuesta se plantea como un instrumento de análisis del estudio de caso, la cual se 

realizó en Google forms y se envió a residentes del conjunto para su diligenciamiento. 

Tabla 3-6. Encuesta usuarios para implementación energía FV. 

ENCUESTA USUARIOS PARA IMPLEMENTAR ENERGÍA RENOVABLE FV 

No Pregunta Opciones de Respuesta 
1 Su hogar está constituido por o Usted solamente 

o Su pareja y usted, sin hijos 
o Tres o más adultos sin hijos 
o Usted y su(s) hijo(s) 
o Usted, su pareja y su(s) hijo(s) 
o Tres o más adultos y su(s) hijo(s) 

2 
La vivienda en donde vive es propia: 
 

o SI 
o NO 

3 ¿Conoce de energías renovables que 
pueden implementarse en su vivienda? 
 

o SI 
o NO 

4 ¿Tendría interés de instalar sistemas de 
energías renovables en su residencia con 
un retorno de la inversión de 6 años 
aproximadamente? 
 

o SI 
o NO 

5 De los siguientes beneficios que se tienen 
contemplados para promover las fuentes no 
convencionales de energía ¿cuál le 
interesaría? 
 

o Reducción costo de facturación de energía. 
o Exclusión del impuesto a las ventas IVA. 
o Deducción de renta 
o Incentivo contable de depreciación acelerada de 

activos 
o Todas las anteriores 

 

6 ¿Qué factor sería determinante para decidir 
implementar energía solar fotovoltaica en su 
vivienda? Favor amplíe su respuesta. 
 

Respuesta abierta 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3.1 Validez estudio de caso 

La validez es el grado en que un instrumento de medida mide lo que realmente pretende 

o quiere medir; es decir, lo que en ocasiones se denomina exactitud. Por lo tanto, la validez 

es el criterio para valorar si el resultado obtenido en un estudio es el adecuado 

(Martínez,2006, p 176) para el caso se plantea el tipo de validez de contenido con una 

revisión por parte de expertos para determinar el grado en el cual la medición empírica 

refleja un dominio específico del contenido.  

 

Tabla 3-7. Prueba de validez. 

Prueba Táctica de estudio de 
caso 

Fase de investigación en 
que se aplica 

Validez de la construcción. 
Variables que deben ser 
estudiadas y medidas 
operacionales correctas para los 
conceptos que se escogieron 
para ser estudiados.   
Las variables en el caso de 
estudio son: 

• Capacidad económica para 
inversión. 

• Condiciones técnicas aptas 
para implementación 

• Uso de múltiples fuentes de 
evidencia (Literatura, 
empresas del sector FV, datos 
de empresa proveedora de 
servicio de energía, expertos 
técnicos) 

• Revisión del reporte preliminar 
del estudio de caso por 
informantes clave 
(académicos, expertos en 
instalaciones y trámites 
administrativos) 

• Obtención de datos 
(Históricos de consumos y 
facturados) 

Validez interna. Establece 
relaciones causales bajo ciertas 
condiciones y sus variaciones 
ante otras condiciones 

• Establecimiento de patrones 
de comportamiento. 

• Construcción de la explicación 
del fenómeno 

• Análisis de datos. De los 
consumos se observa un dato 
considerable de gasto de 
energía para una vivienda tipo 

Validez externa. Establece el 
dominio en el cual los resultados 
del estudio pueden ser 
generalizados 

• Uso de la replicación en los 
estudios. 

• Obtención de datos 

Fuente: Elaboración propia con base en documento de Yin (1989) 

 

 

3.3.2 Fiabilidad de estudio de caso 

La fiabilidad se refiere a la consistencia interna de la medida; es decir que la fiabilidad de 

una medida analiza si ésta se halla libre de errores aleatorios y en consecuencia, 

proporciona resultados estables y consistentes (Martínez,2006, p 176).  
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Tabla 3-8. Prueba de fiabilidad. 

Prueba Táctica de estudio de 
caso 

Fase de investigación en 
que se aplica 

Fiabilidad.  
Demuestra en qué medida las 
operaciones del estudio, 
como los procedimientos de 
obtención de datos pueden 
ser repetidos con los mismos 
resultados por parte de otros 
investigadores. Para el tema 
del trabajo el instrumento es la 
encuesta a usuarios para 
implementación de energías 
renovables FV la cual puede 
ser repetido en otros casos de 
características similares 

• Uso de protocolos de estudio 
de casos.  

• Desarrollo de bases de datos 
de los casos del estudio. 

• Obtención de datos 

Fuente: Elaboración propia con base en documento de Yin (1989) 

3.3.3 Diseño de estudio de caso 

Se propone una manera de pensamiento de diseño de la investigación refiriéndose a cinco 

componentes (Yin, 1989) como son pregunta de investigación, las proposiciones teóricas, 

las unidades de análisis, la vinculación lógica de los datos a las proposiciones y los criterios 

para la interpretación de los datos. A continuación, se desarrollan cada uno de los 

componentes citados. 

1.La pregunta de investigación. ¿Cómo se puede estructurar un modelo de negocio para 

implementar energías renovables en conjuntos residenciales? Es la pregunta del presente 

trabajo 

2. Las proposiciones teóricas  

Se plantearía las siguientes proposiciones: 

• Es más atractivo la inversión cuando se es propietario de la vivienda. 

• Es factible estructurar un modelo de negocio para implementar energías renovables 

en sector residencial. 

• A nivel regulatorio Colombia está fomentando la transición energética a través de 

incentivos tributarios. 

• La masificación de la energía fotovoltaica está jugando un papel importante en el 

suministro de energía para poblaciones aisladas de las redes eléctricas y como 

alternativa para complementar las fuentes convencionales. 
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Para soportar lo presente se recolectará la información a través de la encuesta 

estructurada para los usuarios que permitan visualizar el interés hacia una conversión 

energética o como complemento de la fuente energética tradicional. Igualmente, del 

análisis de la información normativa permite analizar la viabilidad de la propuesta y de 

la información de literatura de modelos de negocios en otros países que ya se 

encuentran implementado como casos de éxito. 

3. Las unidades de análisis.  

• El retorno sobre la inversión, razón financiera que compara el beneficio o la utilidad 

obtenida en relación con la inversión realizada en el caso del estudio el ahorro 

energético percibido en relación con la inversión de instalación de energía solar 

fotovoltaica. 

• Beneficios que se obtienen al hacer una implementación de energías renovables. 

4.La vinculación lógica de los datos a las proposiciones.  

De la encuesta realizada se envió a los residentes con vivienda y de estos se obtuvieron 

11 respuestas con la relación por casa y con representante de la administración que se 

presenta en la siguiente figura 

Figura 3-6.Relación de casas que respondieron encuesta del conjunto caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de encuesta 
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En la siguiente figura se presenta la composición de cada vivienda si habita una persona 

sola o con pareja o con hijos, lo que implicaría entre más habitantes mayor consumo 

energético. 

 

 

 

Figura 3-7.Constitución de hogar en el Conjunto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de encuesta  

 

Otra pregunta en la encuesta para dar respuesta a una de las premisas es si los residentes 

del conjunto se encuentran en vivienda propia o arriendo y se refleja el resultado en la 

figura siguiente. 

 

Figura 3-8.Propiedad de la vivienda. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de encuesta  
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Como el tema de la implementación de fuentes no convencionales de energía se está 

empezando a abordar la siguiente pregunta se enfoca si hay conocimiento en las personas 

encuestadas sobre este tipo de energías alternas y si la ven de aplicación en su contexto. 

 

Figura 3-9. Conocimiento de energías renovables de aplicación residencial. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de encuesta  

 

A continuación, la figura siguiente refleja los resultados del interés en los encuestados de 

realizar una inversión de energías renovables en su residencia, informando el retorno a la 

inversión basado en una propuesta de empresa que realiza este tipo de instalaciones 

residenciales y con base en esa información se realiza una proyección de retorno a los 

seis años. 

 

Figura 3-10. Interés en realizar inversión de energía renovable en vivienda. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de encuesta  
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Otro aspecto de interés de este trabajo es de los beneficios que está planteando el 

gobierno por implementación y promoción de fuentes no convencionales de energía 

conocer cuál incentivo es de mayor interés en el caso de estudio, lo que se observa en la 

siguiente figura. 

Figura 3-11. Incentivos de interés para fomentar las FNCE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de encuesta  

 

Y finalmente de la encuesta realizada se plantea una pregunta abierta para conocer 

opiniones de residentes que puedan ser analizados en la propuesta de modelo de negocio. 

Las respuestas dadas se consolidan en la siguiente tabla. 
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Tabla 3-9. Conocimiento de energías renovables de aplicación residencial. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de encuesta  

 

5. Los criterios para la interpretación de los datos. Se realizará con esta información un 

análisis de cada premisa respecto a las respuestas obtenidas de la encuesta estructurada. 

Con los principales criterios de conocimiento de las fuentes no convencionales de energía, 

análisis del interés presentado en aplicación a vivienda. 

El protocolo de estudio de caso contiene los siguientes elementos en la etapa de 

recolección de evidencia, así: 
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3.3.3.1  Semblanza del estudio de caso 

Contiene los siguientes aspectos para determinar los antecedentes del proyecto, los 

principales tópicos por investigar, las proposiciones teóricas por confirmar y la literatura 

relevante. 

1. Preguntas que deben ser respondidas por el estudio de caso.  

En el trabajo luego de la pregunta central, es establecer si ¿el país brinda las 

condiciones para que un usuario residencial opte por implementar energías 

renovables en su vivienda? 

¿Cuáles son las principales barreras que impiden que se implemente energía 

renovable de tipo fotovoltaica? 

¿De los tipos de energías renovables, cuál es la más accesible en el sector 

residencial? 

2. Procedimientos que se deben realizar 

Es especificar las principales tareas, para el caso del presente estudio la obtención de 

la información fue a través de la empresa administradora del conjunto, información de 

servicios públicos electricidad en un lapso de tiempo para una casa tipo, información 

previa de literatura de casos y modelos de negocio de experiencia en Estados Unidos, 

Alemania, Tailandia y Australia y para conocer la percepción de los usuarios se 

establece un instrumento de encuesta, adicionalmente con un panel de expertos que 

conceptúen sobre el caso desarrollado. 

3.3.3.2  Guía del reporte de caso 

Se plantea un diseño básico para el reporte de los resultados del estudio 

1. La selección de la muestra es una muestra teórica por medio del caso de un conjunto 

residencial que reúne características técnicas y económicas para implementar energías 

renovables, sin embargo, el caso de estudio podría ser replicado y extenderse a otros 

casos con similares características y se optó por caso simple. 

2. Definición de la unidad de análisis.  Respecto al diseño de la investigación como se 

mencionó es un caso simple e integrado 
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3.3.3.3 . Recolección de la información 

Se investigó sobre múltiples fuentes de información como experiencias en otros países, a 

su vez la óptica de las entidades regulatorias del país, en los sectores académicos y como 

se ha abordado el tema para cumplir con el principio de triangulación donde las diferentes 

perspectivas convergen en el objeto de estudio de plantear un modelo de negocio que 

permita ser atractivo para las diferentes partes interesadas, la implementación de energías 

renovables en los diferentes sectores del país y para el tema de este trabajo el sector 

residencial iniciando en un segmento que lo hace viable. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información son encuestas por 

cuestionarios a usuarios, entrevistas estructuradas a expertos técnicos, revisión de 

documentos y datos estadísticos. 

3.3.3.4 . Análisis de la información 

Se realiza el análisis de la información de acuerdo con la guía siguiente. 

Tabla 3-10. Guía de análisis de información. 

Análisis de información 

Análisis en sitio 
 
El lugar es un conjunto residencial de casas y lotes en una zona veredal La Violeta, 
Sopó. Cundinamarca. Los datos fueron recolectados a lo largo del segundo semestre de 
2021 y primer trimestre del 2022 a través de datos de consumo de energía en vivienda 
tipo y de zonas comunes del conjunto, igualmente se acudió con empresa que realiza 
instalaciones de soluciones energéticas fotovoltaicas para análisis de costos y retorno 
de la inversión y también se estructuró una encuesta hacia los residentes del conjunto 
sobre aspectos de conocimiento e interés de implementación en sus viviendas de una 
alternativa energética de FNCER 

Transcripción de datos 
 

Los datos de la encuesta se encuentran en las figuras 3-6 a 3-11.  

• De la encuesta de los residentes se puede analizar que en un 50% de las respuestas 
viven pareja e hijos y luego sigue un tipo de familia con solo la pareja con el 30%. 
Siendo en la mayor cantidad una vivienda con 3 a 4 personas aproximadamente. 

• Todos los encuestados manifestaron ser propietarios lo cual está ligado con una de 
las proposiciones dadas. 

• Otra pregunta era sobre conocimiento de posibilidad de implementación de energías 
renovables en la residencia y la mayoría de los usuarios manifestó que conocía su 
aplicación y solamente una persona contestó que no sabía del tema. 
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• Sobre el otro aspecto consultado de interés de implementar energías FV en su 
residencia con un retorno de la inversión de 6 años el 90% respondió que se 
encontraba interesado. 

• En la pregunta para conocer cuáles de los beneficios incide o es de mayor interés, 
un 30% dio respuesta que la reducción de la tarifa de energía y un 70% le interesa 
todos los beneficios que propone la ley 1715 de 2014. 

• Y respecto a la pregunta abierta sobre qué factores determinan o afecta la decisión 
están enfocados hacia el costo de la inversión, la duración, el mantenimiento que 
requiera el sistema y si en realidad se presentan los ahorros de energía proyectados 
y en otros casos tienen una motivación por apoyo a energías limpias. 

 

Foco de análisis 
 

Frente a la pregunta de investigación ¿Cómo se puede estructurar un modelo de negocio 
para implementar energías renovables en conjuntos residenciales, utilizando como 
referencia un conjunto en la vereda La Violeta? Cruzando información de consumo, 
propuesta económica, incentivos de ley para implementación de energías renovables y 
percepción de usuarios. Se puede analizar que si es posible estructurar un modelo de 
negocio en conjuntos residenciales con características similares al estudiado y que 
empieza a verse un interés en usuarios residenciales que ven las ventajas de su 
implementación como ahorros en los recibos de luz que pagan habitualmente con un 
retorno de la inversión a 6 años aproximadamente y que también no solo los motiva los 
beneficios económicos sino también los efectos positivos ambientales. 
 

Análisis profundo de la información 
 

Como se pudo observar en la revisión de la literatura ya hay modelos de negocio 
exitosos en otros países entorno con la implementación de energías renovables hacia 
un segmento de clientes residenciales, comerciales y empresas de servicios públicos, la 
propuesta de valor está orientada a ofrecer energía con tarifas más bajas y recibir los 
beneficios por implementación de energías renovables. Y se observa tres esquemas 
como propuestas de financiamiento:  
Purchase: Compra de los equipos en efectivo por parte del cliente y contrato de 
operación y mantenimiento. 
Lease: Arrendamiento de los equipos, continúan siendo propiedad de la empresa. Se 
cobra por el arrendamiento y no por la energía producida, igualmente se presta el 
servicio de operación y mantenimiento. 
PPA: Contrato de compra de energía, se cobra por la energía y la operación y 
mantenimiento están a cargo de la empresa.  
Para el caso analizado se presentaría un modelo de negocio con un contrato por 
instalación de paneles solares y trámite del permiso de instalación ante la empresa 
proveedora de energía con medición neta o bidireccional con la red del proveedor de 
energía.  

Elaboración de tesis 
Es posible estructurar un modelo de negocio para implementar energías renovables en 
conjuntos residenciales, utilizando como referencia un conjunto en la vereda La Violeta 
con base en análisis económicos, retorno a la inversión, ahorros energéticos y valor de 
la inversión accesible a residentes con el apoyo de beneficios planteados en la ley 1715 
de 2014. 

Fuente: Elaboración propia con base en Guía de análisis de Martínez (2006) 
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3.4 Modelo de negocio 

El modelo de negocio se construirá mediante uso de la herramienta “Business Model 

Canvas” ya que da una representación holística y a su vez es sencillo en el manejo 

conceptual. Se estructura bajo este modelo nueve bloques y unas reglas de interrelaciones 

entre los mismos que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. 

Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica” (Osterwalder, 2004). 

 

De tal forma se iniciará con cada uno de los elementos que conforman el Canvas: 

1.Red de aliados 

• Las empresas prestadoras del servicio de energía ya que se plantea un modelo de 

medición neta, en el que si se requiere energía se toma de la red y si se tiene un 

excedente se retribuye a la red y en el cobro se ve reflejado como un saldo a favor. 

• Las empresas que suministran insumos de la instalación de la solución de energía 

renovable fotovoltaica, vinculación de diseñadores e instaladores. 

• Las empresas certificadoras RETIE del diseño para instalación. 

• Empresas importadoras de paneles solares, ya que en el costo de instalación los 

paneles son los elementos críticos en el proyecto. 

• Entidades regulatorias de fuentes de energías no convencionales. 

 

2. Actividades clave.  

• Diseño, compra de los elementos necesarios del sistema.  

• Trámites de permisos de la conexión a la red de la instalación ante la entidad 

proveedora del servicio. 

• Instalación de paneles solares en los techos de las casas. 

• Conservar la conexión con el distribuidor local, permitiendo medición bidireccional 

para entregar excedentes a la red en horas de generación extra y compras en horas 

de no producción. 

• Aplicaciones móviles para monitorear consumos y responder ante incrementos. 
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• Posibilidad de respaldo con baterías para el almacenamiento de electricidad para uso 

en horas de nula o poca producción.  

• Operación y mantenimiento de los equipos. 

 

 

 

3. Recursos clave 

• Personal capacitado Ingenieros, arquitectos, diseñadores, tecnólogos con 

conocimiento y experiencia en instalaciones eléctricas de baja y media tensión 

y conocimiento de paneles solares en los sectores relacionados con las Fuentes 

No ·Convencionales de Energía, y Gestión Eficiente de la Energía y atendiendo 

los lineamientos regulatorios y los criterios normativos nacionales e 

internacionales. Se propondría una estructura de organización ideal simple, así: 

 

Figura 3-12. Estructura organizacional. 

  

Fuente: Elaboración propia 

• Herramientas técnicas, económicas y financieras para evaluar soluciones de 

suministro de energía con instalaciones fotovoltaicas. 

• Tecnologías para sistemas fotovoltaicos (controladores de carga, inversores, 

almacenamiento de energía) 

• Sistemas de información y bases de datos. 

• Herramientas de monitoreo, gestión y seguimiento. 

• Capital de inversión. 
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4. Propuesta de valor.  

• Ofrecer servicio de energía solar fotovoltaica a la medida de las necesidades de los 

usuarios con la propuesta de valor de reducir las tarifas por servicio de energía lo 

que permitiría un retorno de la inversión realizada en 5 años aproximadamente, 

adicionalmente es un sistema de bajo mantenimiento ya que los paneles duran 

aproximadamente 25 años y solo requieren realizar limpieza manual. De la 

literatura obtenida se propondría un esquema tipo Purchase (Compra de los 

equipos en efectivo por parte del cliente y/o contrato de operación y 

mantenimiento). Se opta por este esquema ya que el modelo de negocio es para 

un emprendimiento inicial y familiar en el que no se podría asumir los costos de los 

paneles para arriendo y asumir el riesgo de tener elementos en inventario asumidos 

por los otros esquemas e igualmente el país está empezando en estas iniciativas. 

De información suministrada de instalación de paneles solares se encuentra las 

siguientes opciones: 

1. Sistema de inyección a red. Generando energía para consumo interno y cuando se 

genera más del consumo se devuelve energía a la red. Mensualmente Codensa saca 

la diferencia entro los consumido con lo exportado y liquida el saldo a pagar o el crédito 

a favor. Tiene como ventaja facilidad de instalación y desventaja no funciona con cortes 

de energía inclusive con sol. 

2. Sistema con respaldo de red y baterías. El sistema se conecta a la red y tiene 

transferencia automática incorporada pero no puede devolver energía a la red. En esta 

alternativa se reduce la factura de energía y tiene respaldo en caso de apagón. 

Desventaja vale casi el doble que la opción 1, las baterías ocupan espacio considerable 

y la vida útil de las baterías oscila entre 3-8 años dependiendo uso. 

3. Sistema con respaldo de red y baterías e inversores. Puede funcionar sin batería y dar 

prioridad a la energía solar y a la red. Se reduce la factura de energía y se puede poner 

un banco de baterías pequeño para tener autonomía de algunos minutos en caso de 

apagón. 

En los tres casos se debe registrar la instalación ante el operador de red, pero en la opción 

2 y 3 no es tan dispendioso y costoso el trámite. 
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Al realizar una revisión de ofertas en el sector se obtiene información sobre las baterías 

duran entre 3-8 años dependiendo de la descarga de esta y tiene un valor aproximado de 

$7.000.000 de pesos colombianos para la necesidad de la casa estudiada. Por el tipo de 

construcción, las viviendas poseen un gran espacio que permite la instalación del panel 

solar (5 paneles de aproximadamente 1.10m por 2.40m) Los paneles por información se 

han venido fabricando en países como Estados Unidos, Alemania entre otros sin embargo 

ahora domina su fabricación China por valores competitivos. Analizando el consumo se 

plantearía que 5 paneles solares cubrirían toda la necesidad de la vivienda tipo y la opción 

más adecuada sería la primera que se describió ya que el conjunto del caso de estudio 

posee planta de energía de respaldo en caso de pérdida de fluido por tanto no requeriría 

baterías, las opciones de baterías son más recomendables para zonas no interconectadas. 

Por lo tanto, para optimizar costos y para la necesidad sería la opción 1 de tal forma que 

se cubriría todo el consumo actual de energía y con el beneficio establecido por el gobierno 

de medición neta permitiría que cuando hubiera mayor generación se retorna a la red 

generando un saldo a favor para el usuario.  

Barreras. Un tema adicional al técnico es que se debe realizar el trámite con la empresa 

proveedora del servicio en este caso Enel Codensa que oscila entre 1-6 meses y 

adicionalmente es necesario acudir a una empresa certificadora de la instalación que 

cumple con los requisitos RETIE lo cual implica un costo adicional. Y con la instalación del 

panel solar es necesario la autorización y un nuevo medidor. Igualmente se debe asumir 

las incertidumbres de la tecnología como fallos de equipos, garantía de desempeño 

durante ciclo de vida y seguros. 

Un limitante adicional es que el transformador solo admitiría algunas viviendas ya que hay 

un límite de conexiones solares permitidas, lo que evitaría que fuera una medida 

generalizada y en caso de popularizar la implementación de energía solar fotovoltaica 

requeriría transformadores adicionales con el costo correspondiente que esto implicaría. 
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Figura 3-13. Propuesta de valor para usuario de vivienda. 

 

Fuente: Empresa Suneo (2022) 

 

Figura 3-14. Producción de energía mensual del sistema FV fijo y la irradiación mensual 
sobre plano fijo. 

 

 

Fuente: Empresa Suneo (2022) 
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De los datos promedios de consumo con un valor de inversión de 11.350.00 en paneles 

solares se prevé con retorno de la inversión de 6 años aproximadamente, ya que se 

tendrían una proyección de los siguientes ahorros de consumo que se observa en la 

siguiente figura 

Figura 3-15. Ahorro proyectado en facturación por implementación de paneles solares. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Empresa Suneo (2022) 

 

El éxito del modelo del negocio se basaría en esta propuesta de valor en el que los paneles 

si bien tienen una inversión inicial a los 6 años aproximadamente se tiene un retorno de la 

inversión y se mantendría un panel 25 años con unos ahorros para el usuario en su 

consumo de energía. Para la organización su éxito se estructura en su operación de 

instalación y asesoría de los trámites iniciales para autorización y conexión a la red del 

servicio público. Igualmente se debe considerar adicionalmente que al realizar una revisión 

del techo de casa del conjunto del caso de estudio no requiere modificación o construcción 

de la estructura para la instalación de los paneles, solo una obra civil para su conexión al 

sistema y soportes de los paneles cuyos costos ya se encuentran incluidos , y como se ha 

mencionado el cumplimiento de RETIE de la instalación, costos de estudios de conexión 

para el operador de red que no se encuentran incluidos ya que son por parte de un tercero 

sin embargo si el cliente considera o requiere apoyo en su trámite se puede incluir. 

5. Relaciones con cliente 
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Las relaciones con el cliente serían de asesoría inicial de la solución energética renovable 

fotovoltaica de acuerdo con sus necesidades, apoyo en los trámites necesarios con la 

empresa proveedora de energía y atención postventa de mantenimiento y suministro de 

elementos de reposición del sistema. 

6. Canales de distribución y comunicación. 

La estrategia de comercialización sería a través de página web y redes sociales y 

comunicación directa y en la medida que se realicen proyectos de instalación, también la 

referenciación de otros clientes. 

7.Segmentos de cliente. Clientes residenciales de estratos 4, 5 y 6. Sin embargo realizando 

un análisis del tema habría otros nichos de mercado hacia las regiones rurales que no se 

conectan a la red, se ha observado que también en las Instituciones de educación rural 

esta opción sería de utilidad y ya se ha efectuado en zonas igualmente que no están 

conectadas. Se observa que la ley salió en el 2014 pero con el desconocimiento del tema 

aún no hay implementación generalizada y por los costos de paneles solares los cuales se 

han ido disminuyendo se va constituyendo en una opción de interés. Igualmente, con el 

apoyo e incentivos dados por el gobierno hace que sea una alternativa que todavía no es 

generalizada y tiene potencial de mercado. 

8. Estructura de costos.  

Tabla 3-11. Estructura de costos. 

Estructura de costos 

Concepto Cantidad Unidad Costo unitario 

Mano de obra    

Diseñador 
Instalador 

Total de mano de obra 1 UND 1.925.504 

Materiales    

Paneles solares 
Inversor 

Total de materiales   8.225.496 

Costos indirectos    

Presentación de estudios de 
conexión como AGPE ante 
operador de red 

1 UND 1.200.000 

COSTO TOTAL VIVIENDA 
TIPO 

  11.351.000 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Empresa Suneo (2022) 
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9. Fuentes de ingresos: 

En el modelo propuesto la fuente de ingresos se deriva del proyecto de obra de la compra 

de instalación de paneles solares, trámites ante la empresa proveedora del servicio de 

energía para autorización de instalación a la red y por mantenimiento del sistema. 

Tabla 3-12. Propuesta de modelo de negocio energías renovables fotovoltaica. 

Propuesta de Modelo de negocio energía renovables fotovoltaica 
Red de Aliados 
• Las empresas 

prestadoras del 
servicio de energía 
un saldo a favor. 

• Las empresas que 
suministran 
insumos de la 
instalación  

• Las empresas 
certificadoras 
RETIE del diseño 
para instalación. 

• Empresas 
importadoras de 
paneles solares 

• Entidades 
regulatorias de 
fuentes de 
energías no 
convencionales. 

 

Actividades 
claves 
• Diseño, compra 

de los 
elementos  

• Trámites de 
permisos  

• Instalación de 
paneles solares  

• Conservar la 
conexión con el 
distribuidor 
local,  

• Aplicaciones 
móviles para 
monitorear 
consumos  

• Posibilidad de 
respaldo con 
baterías.  

• Operación y 
mantenimiento 
de los equipos. 

 
 

Propuesta de 
valor 
Ofrecer servicio de 
energía solar 
fotovoltaica a los 
clientes a la medida 
con propietarios de 
residencias con 
beneficio de ahorro de 
consumo energético 

Relaciones con 
clientes 
Asesoría inicial de la solución 
energética renovable 
fotovoltaica de acuerdo con 
sus necesidades, apoyo en 
los trámites necesarios con la 
empresa proveedora de 
energía y atención postventa 
de mantenimiento y 
suministro de elementos de 
reposición del sistema. 

Segmentos 
de clientes 
 
Clientes 
residenciales 
de estratos 4, 
5 y 6.  
Regiones 
rurales que no 
se conectan a 
la red, 
Instituciones 
de educación 
rural que no 
están 
conectadas. 

Recursos claves 
• Personal capacitado 

• Herramientas 
técnicas, 
económicas y 
financieras 

• Tecnologías para 
sistemas 
fotovoltaicos  

• Sistemas de 
información y bases 
de datos. 

• Herramientas de 
monitoreo, gestión y 
seguimiento. 

• Capital de inversión. 

Canales de 
distribución y 
comunicación 
Página web y redes sociales 
y comunicación directa y en 
la medida que se realicen 
proyectos de instalación, 
también la referenciación de 
otros clientes 

Estructura de costos 
Se basa principalmente en mano de obra, materiales y otros por 
trámites de autorización. 

Fuentes de ingresos 
Por proyecto de instalación de paneles solares, 
trámites de autorización y mantenimiento del 
sistema 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Modelo Canvas 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

 

• De acuerdo con el desarrollo del trabajo realizado se puede concluir que para el 

estudio de caso las actividades relevantes en el proceso de investigación científica 

aplicado fueron: la observación-descripción del fenómeno, la exploración de la 

realidad para la generación de hipótesis explicativas sobre el comportamiento, las 

causas y los efectos del fenómeno, y el contraste-justificación de la hipótesis 

propuesta en la idea de garantizar su verdadera capacidad de explicación. 

• A través de este estudio de caso el estudio del caso no es o una colección de datos 

o meramente una característica de diseño exclusivamente, pero si una estrategia 

de investigación comprensiva y se pretende lograr una generalización analítica 

donde se utilice el caso de estudio para representar o generalizar una teoría (Yin 

et al., 1994) y que los resultados del estudio de caso pueden generalizarse o ser 

transferibles a otros que representen condiciones teóricas similares. 

• La metodología de investigación se considera apropiada para el tema investigado 

ya que permite examinar o indagar sobre un fenómeno contemporáneo en su 

entorno real. “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares” (Martínez, 2006, p174) Permite estudiar un 

tema determinado. 

• El método de estudio de caso es una estrategia metodológica de investigación 

científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, 

crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos 

paradigmas científicos; por lo tanto, contribuye al desarrollo de un campo científico 

determinado (Martínez, 2006, p189). 
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• La guía dada por la Biblioteca de la universidad en la revisión de literatura para el 

cumplimiento del primer objetivo es orientadora en el proceso de la búsqueda 

estratégica registrando la información del tema o interés de investigación es 

fundamental para la base de la estructuración del trabajo final, permite 

conceptualizar la consulta, realizar una selección del lenguaje adecuado para la 

búsqueda de la información que se requiere, seleccionar las fuentes de 

información, formular la ecuación de búsqueda para recuperar la información, 

evaluar los resultados de la búsqueda si es útil para el objetivo de investigación y 

revisar el proceso para analizar si es necesario replantear y reiniciar este ciclo. 

• El contexto mundial está volcando su mirada hacia la transición energética y 

Colombia por su riqueza en recursos naturales y su ubicación le permite acceder e 

implementar energías renovables lo cual favorece la propuesta de modelo de 

negocio hacia sector residencial el cual representa aproximadamente el 20% del 

consumo final de energía en el país (UPME et al., 2015). 

• Una implantación generalizada de sistemas de energías renovables tiene 

repercusiones positivas adicionalmente de la reducción de gases de efecto 

invernadero solucionando la problemática ambiental, permite una reducción de la 

dependencia energética externa diversificando la matriz energética, favorecería el 

desarrollo de la industria y generación de empleo. 

• De los modelos de negocios revisados en otros países se observa los siguientes 

aspectos comunes que el segmento de clientes es clientes residenciales, 

comerciales y empresas de servicios públicos, la propuesta de valor está orientada 

a ofrecer energía con tarifas más bajas y recibir los beneficios por implementación 

de energías renovables. 

• En el estudio se puede concluir que el modelo de negocio que puede ser atractivo 

es a través del uso de la generación fotovoltaica como forma de autogeneración en 

el sector residencial, permitiendo la medición bidireccional en doble vía (medición 

neta), es decir como canje de energía y no como pago por la energía entregada. 

• Se genera una oportunidad para estructurar un modelo de negocio que permita el 

aprovechamiento de este tipo de energías renovables, así como un aporte a las 

ciencias de la administración al desarrollar el concepto de modelo de negocio 

aplicado a este campo con el objetivo de plantear una propuesta de mercado, 
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identificando un segmento de mercado y definiendo la estructura de una cadena de 

valor. 

• El planteamiento de modelo de negocio en energías renovables aporta también en 

el conocimiento en gestión sostenible que permita a las organizaciones enfocarse 

además de los objetivos económicos también hacia alcanzar objetivos sociales y 

ambientales. 

• La posibilidad de que los usuarios se autoabastezcan mediante la instalación de 

equipos de pequeña dimensión y puedan utilizar la red como respaldo, o tengan 

equipos para uso no continuo como respaldo para fallas en el suministro de red, 

representa una alternativa para diversificar la canasta energética de generación. 

• El marco legal en Colombia está impulsando la magnificación de proyectos de 

energías renovables desde el año de 2016 por el Ministerio de energía y liderada 

por la Comisión de Regulación Energía y Gas (CREG). 

• Del estudio de caso para un conjunto residencial veredal y de los resultados de las 

encuestas se puede observar lo siguiente el 100% de los encuestados son 

propietarios, sobre lo cual se podría inferir que hay más interés de invertir en estas 

tecnologías en su propia casa que residentes en arriendo. Del grupo encuestado el 

50% son una familia tipo de pareja e hijos. 

• Así mismo el 90.9% de los encuestados refiere que conoce la posibilidad de 

implementar energías renovables en su residencia lo cual refleja un conocimiento 

sobre el tema en forma mayoritaria y a su vez el mismo porcentaje manifiesta 

interés de realizar inversión en este tipo de energía para la vivienda. 

• Sobre los incentivos para inversión en FNCE tales Reducción costo de facturación 

de energía, Exclusión del impuesto a las ventas IVA, Deducción de renta, Incentivo 

contable de depreciación acelerada de activos y todas las anteriores. Se observa 

que el 63.6% de los encuestados les interesa todos los beneficios planteados y el 

36.4% se orientan al beneficio de la reducción del costo de facturación. Y los 

factores determinantes son el costo y duración de la inversión principalmente. 

• Se puede analizar que si es posible estructurar un modelo de negocio en conjuntos 

residenciales con características similares al estudiado y que empieza a verse un 

interés en usuarios residenciales que ven las ventajas de su implementación como 

ahorros en los recibos de luz que pagan habitualmente con un retorno de la 
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inversión a 6 años aproximadamente y que también no solo los motiva los 

beneficios económicos sino también los efectos positivos ambientales. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

• Es recomendable seguir con un conocimiento de los incentivos que otorga la ley 

1715 de 2014 para que el modelo de negocio sea exitoso y además la divulgación 

de estos incentivos ya que en la situación actual política y económica a nivel 

mundial es importante orientarse a la transición energético desde los diferentes 

sectores del país. 

• Con este solo caso se puede indicar el desconocimiento que hay sobre el tema sin 

embargo se observa que hay grandes posibilidades de implementar un modelo de 

negocio y que hay nichos de mercado no cubiertos y sería recomendable que la 

transición energética que requiere el país en implementación de energías 

renovables en este caso fotovoltaicas se pudiera extender a otros casos más. 

• La metodología de estudio de caso como una estrategia de la Investigación se 

recomienda para este tipo de estudio ya que es útil con preguntas de investigación 

“como” y “por qué “ que es el caso del trabajo final. 

• Es recomendable para implementar fuentes alternas de energías renovables en 

Colombia ya que hay gran potencial, trabajar sobre las barreras,: Incentivos 

erróneos, altos costos y dificultades de financiamiento, barreras de mercado, reglas 

ajustadas a fuentes convencionales, competencia imperfecta, oligopolios basados 

en fuentes convencionales, externalidades que no son valoradas e internalizadas, 

falta de información en torno a recursos renovables, falta de capital humano con 

conocimiento de las tecnologías. 

• La propuesta de modelo de negocio para el caso investigado se plantea que puede 

ser de utilidad metodológica en otros casos con condiciones similares y pueda 

plantearse como una herramienta cuyo objetivo es extender y generalizar las 

teorías (generalización analítica) (Yin et al., 1994). Adicionalmente que proporcione 

un conocimiento empírico que pueda servir de base para futuras investigaciones y 

lleve a un mayor aprendizaje en el tema. 
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• De acuerdo con la composición de la canasta energética del sector residencial 

donde se puede observar la prevalencia de la electricidad con un 36% y le sigue el 

uso de leña y carbón de leña con un 31% que es todavía muy usada en sector rural, 

donde el modelo de negocio podría ser implementado con fuente de energía 

renovable fotovoltaica para ir reemplazando estas fuentes de energía. 

• La posibilidad de que los usuarios se autoabastezcan mediante la instalación de 

equipos de pequeña dimensión y puedan utilizar la red como respaldo, o tengan 

equipos para uso no continuo como respaldo para fallas en el suministro de red, 

representa una alternativa para diversificar la canasta energética de generación. 

 

 

 

 





 

 
 

A. Anexo: Ejemplo de Ficha de 
lectura 

FICHA DE LECTURA COMPARISON AND EVALUATION OF TWO ENERGY 

POLICIES: DENMARK AND COLOMBIA  

Autor:  Milton Chivatá Cárdenas 

OBJETIVO: Relacionado con el cambio climático se han presentado incremento del nivel 

del mar, olas de calor, blanqueamientos de coral. El propósito del documento es realizar 

una comparación de las políticas energéticas entre Dinamarca y Colombia.  

ARGUMENTOS CENTRALES 

• Las emisiones de efecto invernadero en Colombia en 2012 fueron de 173.4 

MtCO₂e. 

• En la gráfica siguiente se presenta las fuentes de energía en Colombia y se puede 

apreciar que domina con un 45% el petróleo. 
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CITA TEXTUAL 

Ninguna 

APORTACIÓN AL PROYECTO 

Suministra información de porcentajes de fuentes de energía en Colombia 

VALORACIÓN DEL DOCUMENTO 

7  
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B. Anexo: Estudio Energía 
Renovable FV 

Este estudio tiene como finalidad conocer su posible interés en instalación de paneles 

solares en vivienda con el objetivo de ahorrar consumos del servicio de energía y otros 

beneficios tributarios con una inversión en energías renovables fotovoltaicas (producción 

de energía eléctrica a partir de la radiación solar). Para cumplir con ese objetivo, se realizará 

algunas preguntas sobre su conocimiento en el tema, así como sus actitudes y expectativas 

sobre el mismo. El cuestionario tarda alrededor de 5 minutos.  

El estudio es adelantado por la Mónica Liliana Espíndola Bolaños residente de la casa 55 y 

tiene fines académicos. Si está usted de acuerdo con suministrar información y autoriza su 

uso para fines investigativos, por favor marque "SI" a la pregunta que aparece a continuación 

y continúe. En caso contrario podrá marcar "NO" y sus respuestas no serán tenidas en 

cuenta. Puede usted abandonar el diligenciamiento del cuestionario en cualquier momento 

y sus respuestas no serán consideradas. 

Si tiene dudas sobre este estudio podrá comunicarse al correo electrónico: 

mlespindolab@unal.edu.co.  

 

Le agradecemos mucho su participación. 

Correo electrónico * 

 

Tu dirección de correo electrónico 

Autorizo el uso de esta información y el tratamiento y manejo de mis datos 

personales el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar y 

cruzar información propia, con el fin de facilitar el desarrollo del presente estudio 

y para fines investigativos, protegiendo mi privacidad y demás derechos 

conforme a la ley 1581 de 2012 y Decretos reglamentarios: * 

Si 
No 

Nombres y Apellidos * 

 

Casa * 

 

mailto:mlespindolab@unal.edu.co
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Su hogar está constituido por: * 

Usted solamente 
Su pareja y usted, sin hijos 
Tres o más adultos sin hijos 
Usted y su(s) hijo(s) 
Usted, su pareja y su(s) hijo(s) 
Tres o más adultos y su(s) hijo(s) 

La vivienda en donde vive es propia: 

Si 
No 

 

¿Conoce que hay energías renovables que pueden implementarse en su vivienda? 

Sí 
No 

 

¿Tendría interés de instalar sistemas de energías renovables en su residencia con 

un retorno de la inversión de 6 años aproximadamente? 

Sí 
No 

De los siguientes beneficios que se tienen contemplados para promover las 

fuentes no convencionales de energía ¿cuál le interesaría? 

o Reducción costo de facturación de energía. 
o Exclusión del impuesto a las ventas IVA. 
o Deducción de renta 

o Incentivo contable de depreciación acelerada de activos 

o Todas las anteriores 

 
¿Qué factor sería determinante para decidir implementar energía solar 

fotovoltaica en su vivienda? Favor amplíe su respuesta. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pPIv7THVAFAmQ1tKlHXrPWzT_Tmq1Aw81

84tI0U_kQk/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pPIv7THVAFAmQ1tKlHXrPWzT_Tmq1Aw8184tI0U_kQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1pPIv7THVAFAmQ1tKlHXrPWzT_Tmq1Aw8184tI0U_kQk/edit


Estructuración de un modelo de negocio por cambio a energías renovables en 

caso de conjunto residencial en la vereda La Violeta, Sopó-Cundinamarca 

85 

 

 





 

 
 

Bibliografía 

Alsaffar, N. M. A., & Musa, H. H. (2019). Sustainable development and renewable energies 
and their application in some modern residential complexes. Plant Archives, 19(2), 
270-275. 

Batista-Canino, R. M., Bolívar-Cruz, A., & Medina-Brito, P. (2016). Monitorización del 
proceso emprendedor a través del modelo de negocio. Innovar, 26(61), 83-102. doi: 
10.15446/innovar. v26n61.57168. 

Canale, L.; Di Fazio, A.R.; Russo, M.; Frattolillo, A.; Dell’Isola, M. (2021). An Overview on 
Functional Integration of Hybrid Renewable Energy Systems in Multi-Energy 
Buildings. Energies, 14, 1078 

Chivatá, Milton (2020). Comparison and evaluation of two energy policies: Denmark and 
Colombia. ENGY1x Climate Science and Policy 23 05 20. 

Chivatá, M (2020). Energy Trilemma Index ranking intervention and implementation 
strategy for Colombia. ENGY2x Energy and Development 21 08 20. 

Clarke, A. (2006). Evidence-based evaluation in different professional domains: similarities, 
differences and challenges. In I. F. Shaw J. C. Greene, & M. M. Mark The SAGE 
Handbook of Evaluation (pp. 559-581). SAGE Publications Ltd, https://www-doi-
org.ezproxy.unal.edu.co/10.4135/9781848608078.n25. 

Corredor, G. (2018). Colombia y la transición energética. Ciencia Política, 13(25), 107-125. 

Cortés, Simón, & Arango Londoño, Adriana (2017). Energías renovables en Colombia: una 
aproximación desde la economía. Revista Ciencias Estratégicas, 25(38),375-390. 
[fecha de Consulta 6 de noviembre de 2021]. ISSN: 1794-8347. Disponible 
en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151354939007. 

CREG (26 de febrero de 2018) Resolución 030 de 2018 Ministerio de Minas y energía. 
Publicación Diario Oficial:  
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/83b41 
035c2c4474f05258243005a1191?OpenDocument. 

Gallopín, G. (2003). Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico. 

Gallopín,G. (2006) Sostenibilidad del Desarrollo en América Latina y el Caribe: cifras y 
tendencias Honduras. 

González, L (2010). Lectura de introducción a las fuentes alternas de energía y su 
aplicación en la explotación agropecuaria. Universidad Nacional de Colombia Sede 
Palmira. 

https://www-doi-org.ezproxy.unal.edu.co/10.4135/9781848608078.n25
https://www-doi-org.ezproxy.unal.edu.co/10.4135/9781848608078.n25
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151354939007


88 Estructuración de un modelo de negocio por cambio a energías renovables 

en caso de conjunto residencial en la vereda La Violeta, Sopó-Cundinamarca 

 
Grajales Perea, J. (2016). Esquemas de inversión para la micro generación fotovoltaica de 

energía eléctrica en el sector residencial colombiano [tesis de maestría, Universidad 
Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UN. 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59240  

Grupo de investigación Xué semillero de investigación Barión. Universidad Distrital    
Francisco José de Caldas. (2020). Estado de la cobertura eléctrica y las zonas no 
interconectadas en la región central. https://regioncentralrape.gov.co/wp-
content/uploads/2020/04/estado-de-la-cobertura-electrica-y-las-zonas-no-
interconectadas-en-la-regio%cc%81n-central-3-1.pdf 

Guerrero, Diego. (2011). Desarrollo de Materiales Nanoestructurados Basados en Óxidos 
de Manganeso con Uso Potencial en Electrodos para Dispositivos de 
Almacenamiento de Energía [tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. 
Repositorio Institucional UN.  
http://http//%20www.bdigital.unal.edu.co/4792 

Guzmán, A (2020). Propuesta de una Unidad de Negocio para la Venta de Energía 
Eléctrica derivada de Fuentes Renovables [tesis de maestría, Universidad Nacional 
de Colombia]. Repositorio Institucional UN. 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78809  

Instituto Tecnológico de Canarias. S.A. (2008) Energías renovables y eficiencia energética. 

Martínez Carazo, P (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la 
investigación científica. Pensamiento & Gestión, núm. 20, julio, 2006, pp. 165-193 
Universidad del Norte Barranquilla, Colombia. ISSN: 1657-6276. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64602005. 

Mejía Vera, D. (2018). Sostenibilidad Empresarial de las curtiembres de Villapinzón y su 
relación con la Gestión del Recurso Hídrico [tesis de maestría, Universidad Nacional 
de Colombia]. Repositorio Institucional UN.   
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/68841  

Montoya Duque, L. (2020). Análisis del modelo de negocio “Pay-as-you-go” para 
energización rural en zonas no interconectadas de Colombia. [tesis de maestría, 
Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UN. 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78792  

Muñoz, Y., Carvajal, L. H., Méndez, J. P., Niño, J. C., la Rosa, D., Angel, M., & Ospino, A. 
(2021). Technical and financial assessment of photovoltaic solar systems for 
residential complexes considering three different commercial technologies and 
Colombia’s energy policy. International Journal of Energy Economics and Policy. 

Palacios, M., Duque, J. (2011) Modelos de negocio propuesta de un marco conceptual 
para centros de productividad. Administración & Desarrollo, ISSN-e 0120-
3754, págs. 23-34. 

Pinto Siabato, Flavio (2004). Energías renovables y desarrollo sostenible en zonas rurales 
de Colombia. El caso de la Vereda Carrizal en Sutamarchán. Cuadernos de 
Desarrollo Rural, (53), 103-132 [fecha de consulta 6 de diciembre de 2021]. 
ISSN:0122-1450. Disponible en https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11705307. 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59240
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78809
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64602005
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/68841
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/68841
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78792
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16192
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11705307


Bibliografía 89 

 

 

Posada, J.F. (2007). Metodologías para la implementación de un proyecto de reducción de 
perdidas eléctricas como un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio [tesis de 
pregrado Universidad Tecnológica de Pereira] Repositorio Institucional UN. 
http://hdl.handle.net/11059/484 

Quimbayo Jiménez, C. (2020). Orientación de los empresarios del Clúster de Energía en 
la ciudad de Bogotá hacia la Sostenibilidad Empresarial o la Responsabilidad Social 
Empresarial. [tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio 
Institucional UN. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79462  

Rech, S., Casarin, S., Silva, C. S., & Lazzaretto, A. (2020). University Campus and 
Surrounding Residential Complexes as Energy-Hub: A MILP Optimization Approach 
for a Smart Exchange of Solar Energy. Energies, 13(11), 2919. 

Rodríguez Blanco, S. (2018). Propuesta metodológica basada en vigilancia tecnológica 
para el desarrollo del marco regulatorio de las fuentes no convencionales renovables 
de energía en Colombia. Estudio de Caso. 

Salazar Vargas, A. (2016). Factores determinantes en innovación de modelos de negocio 
en el clúster sector constructor del Parque de Innovación Empresarial [tesis de 
maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UN. 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55978  

Secretaria de Planeación (2015), Categorización de Municipios. Gobernación de 
Cundinamarca.  

UPME (2015). Plan energético nacional Colombia: ideario energético 2050. 

UPME. (2015). Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia. 
Unidad de Planeación Minero-Energética.  

Vera, J. C. (2007). La administración del desarrollo sostenible en el contexto de la 
economía social de mercado. Journal of Economics, Finance and Administrative 
Science. 12(23),77-96. [fecha de consulta 28 de Noviembre de 2021]. ISSN: 2077-
1886. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360733603004. 

Yin, R.K. (1989). Investigación sobre estudios de caso. Diseño y métodos. Sage 
Publications, Segunda Edición. 

Zapata, C. M., Zuluaga, M. M., & Dyner, I. (2005). Fuentes alternativas de generación de 
energía, incentivos y mandatos regulatorios: Una aproximación teórica al caso 
colombiano. Energética, (34), 55-63. Recuperado a partir de 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24043. 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79462
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55978
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360733603004
https://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/article/view/24043

