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PRÓLOGO 

Las PYMES en Ecuador son 

fundamentales en la economía, se han 

convertido en una fuente de generación de 

empleo y un medio para ofrecer productos 

y servicios diversos en mercados de menor 

tamaño.  La investigación que se presenta 

analiza los cambios económicos de 

Ecuador como respuesta al fenómeno de 

la globalización, para ello se ha estudiado 

la nueva matriz productiva a fin de destacar 

la priorización que el gobierno ha dado al 

sector PYMES.  

 

En esta obra de investigación, los autores, 

exponen los componentes para direccionar 

el desarrollo de las PYMES, tales como la 

globalización, que ha cambiado el accionar 

de las sociedades; hoy, no existen barreras 
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de culturas, de comunicación, de políticas 

y por ende la economía se ha globalizado, 

dando paso a una integración que tiene 

como objetivo el desarrollo de todos los 

pueblos. Los mercados globales son el 

resultado de la internacionalización, esto 

es la participación de las empresas en el 

comercio internacional, a una mayor 

escala, considerando los requerimientos 

del mercado constituido en su destino. La 

participación de las PYMES 

latinoamericanas en el mercado global 

cada vez es mayor. Ecuador, al ser parte 

de Latinoamérica presenta una realidad 

similar a sus vecinos; sin embargo, debe 

trabajar a prisa para estar a la par de los 

grandes competidores; sus  MIPYMES 

(incluyendo micro empresas por motivos 

de mayor disponibilidad de datos) en la 

generación de puestos de trabajo supera el 

50% y en la mayoría de ellos supera los 

dos tercios. La participación de estas 

empresas en el valor agregado del país es 
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algo menor en general. Esto permite 

interpretar que este segmento de 

empresas tiene un importante potencial 

para desarrollar su competitividad.  

 

Ph.D Angel Navas 

Miembro del Consejo editorial 
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Generalidades de la Investigación 

Antecedentes 
 

En el contexto mundial, las MIPYMES representan una 

cantidad de empresas sumamente importante. Según 

estimaciones de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC por sus siglas en inglés), obtenidas 

de una muestra de 132 economías, existen un total de 

125 millones de MIPYMES (Kushnir, Mirmulstein, & 

Ramalho, 2010). Según datos de la Oficina Mundial del 

Trabajo (OIT), estas empresas aportan con una media 

del 67% del empleo creado en diversas regiones del 

mundo (Oficina Internacional del Trabajo, 2015). Estos 

datos son un reflejo de la importancia que tienen las 

MIPYMES en la economía global.    

Desde el año 2010, las MIPYMES han aumentado 

considerablemente a nivel nacional. De acuerdo a datos 

de una unidad de investigación de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, llamada El Observatorio de la 

PyME, en el 2010 hubo un total de 496,708 MIPYMES 

(Observatorio de la PyME, 2010). Adicionalmente, en el 

año 2014, el Censo Nacional Económico del Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), reveló que 

el total de MIPYMES ascendió a 839,391 (INEC, 2014). 

Indudablemente las MIPYMES son actores claves y 

juegan un papel muy importante en el crecimiento 

económico del país, no solo por la producción de bienes 

y servicios sino también por el aporte al Producto 

Interno Bruto (PIB) y por la creación de plazas de 

trabajo. Según un estudio de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2013, el 

porcentaje de empleo que generaron las MIPYMES en 

Ecuador totalizó el 77.1% en relación al total del empleo 

creado (Stumpo, 2013). 

De acuerdo al estudio de Global Entrepreneurship 

Monitor GEM Ecuador 2013, conocido por ser uno de 

los termómetros del emprendimiento, nuestro país 

estaría catalogado como el más emprendedor de 

América Latina. (Singer, Amorós, & Moska, 2014). Esto 

nos da una pauta de que el problema no radica en la 

falta de emprendimientos o ideas innovadoras.   

Uno de los problemas a los que se enfrentan las 

MIPYMES, es la falta de acceso a los préstamos de 

capital productivo. Existen tres limitantes que ponen en 
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peligro la supervivencia de estas empresas, los cuales 

son: el acceso a la financiación, acceso a la energía 

eléctrica y competencia de empresas informales 

(Oficina Internacional del Trabajo, 2015). En Guayaquil, 

tomando en consideración el crédito otorgado por 

instituciones financieras públicas y privadas en el 

periodo de enero a diciembre de 2015, se evidencia que 

el monto total de préstamos productivos otorgados a las 

MIPYMES totalizó $1,702,214,456, mientras que el 

crédito otorgado a las grandes empresas se sitúo en 

$4,642,949,255 (Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, 2016). Este constituye un claro ejemplo de la 

brecha existente en cuanto a financiamiento.  

Grandes instituciones como el Banco Mundial 

estuvieron conscientes del aporte que podrían generar 

las MIPYMES si tuviesen mayor apoyo financiero, por lo 

que en el 2011 aperturaron líneas de crédito para darle 

un efecto multiplicador a dicho aporte. Se estimó que 

esos préstamos crearon aproximadamente 150,000 

empleos en los últimos cuatro años (World Bank, 2015) 

.  
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En Europa, las PYMES son denominadas “el motor de 

crecimiento” por lo que la Unión Europea (UE), ha 

desarrollado varias formas de promover el 

financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. 

De 2007 a 2013 la UE presentó el Programa para la 

Iniciativa Empresarial y la Innovación (EIP) y en el 2014, 

ejecutó un programa llamado COSME  para incentivar 

el emprendimiento y mejorar la competitividad de estas 

empresas. Uno de los objetivos de COSME fue que las 

PYMES tengan mayor acceso al financiamiento 

mediante intermediarios financieros, para que puedan 

expandirse y competir en el mercado internacional 

(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2015). 

Así mismo, en el 2014 en Ecuador, la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), dio a conocer un proyecto 

llamado Fondo de Garantía Crediticia, el cual tuvo la 

finalidad de financiar los proyectos de las pequeñas y 

medianas empresas en el país, brindándoles su aval 

para que los bancos y cooperativas que fueran parte del 

proyecto pudiesen financiar a las PYMES, considerando 

que las garantías que demandan los bancos y otras 

entidades que otorgan créditos tienen un alto nivel de 

exigencia (CFN, 2014) .  
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Actualmente existen varias fuentes de financiamiento 

para MIPYMES en el país como: mutualistas, 

cooperativas de ahorro y crédito, bancos públicos y 

privados, entre otras instituciones financieras; siendo la 

más usada por las MIPYMES, el crédito otorgado por 

los bancos. La participación de los bancos privados en 

el total de créditos otorgados a las MIPYMES, fue de 

87% para el año 2015, dejando el 13% restante para las 

mutualistas, sociedades financieras e instituciones 

financieras públicas como CFN o Banco Nacional de 

Fomento  (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 

2016).  En el mismo año, la tasa de interés activa 

efectiva promedio para los créditos productivos a las 

PYMES1 se situó en 11.14%, para las microempresas 

fue de 28.11%, mientras que para las corporaciones la 

tasa promedio fue de 8.05% (BCE, 2015). Esta es una 

clara evidencia de: la gran cuota que los bancos 

ocupan, la alta dependencia que tienen las MIPYMES 

por el crédito proveniente de estas instituciones y de la 

																																																													
1	Se conoce como	PYMES	al conjunto de pequeñas y medianas empresas que 
de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su 
nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo de 
entidades económicas.	
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diferencia en relación al costo de capital dependiendo 

del tamaño de la empresa solicitante.  

En ciertos casos, las personas que están iniciando un 

negocio, o que ya cuentan con uno en funcionamiento, 

no se encuentran en la capacidad de cumplir con los 

requisitos que los bancos demandan en el momento de 

solicitar un préstamo. Generalmente, estos requisitos 

son: garantías, historial crediticio o estudios de 

factibilidad de sus proyectos. A raíz de esto surge el 

inconveniente de que un alto porcentaje de estas 

empresas desaparecen a pocos años de haber sido 

creadas; en otros casos el crecimiento de estas 

empresas se ve estancado y se dificulta su expansión.  

Sin embargo, a partir del 2015, la banca privada en 

Ecuador se ha visto prácticamente obligada a restringir 

los créditos, debido principalmente a que los escenarios 

para este año eran poco alentadores para la economía 

del país. El total del volumen de crédito concedido por 

las entidades financieras privadas en septiembre de 

2015, fue de $ 1,435.4 millones, con una tasa de 

variación anual de 24.8% con respecto al 2014. (BCE, 

2015).  De acuerdo al Banco Central  el volumen de 
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creditos productivos PYMES bajo en un 40,75% de abril 

a mayo de 2016. El credito comercial prioritario PYMES 

subio un 0,65%. De los microcreditos el unico que 

incremento fue el minorista en un 4,95%, mientras que 

el de acumulacion simple y acumulacion ampliada 

decrecieron en 3,67% y 2,96% respectivamente. En 

mayo de 2016 el 12,9% del total de creditos fue dirigido 

a los microcreditos, representando uno de los rubros 

mas importantes. (BCE, 2016).  Adicional a esto, los 

depósitos disminuyeron considerablemente afectando 

directamente la liquidez de los bancos, provocando que 

se considere un mayor número de requerimientos para 

poder aprobar los créditos. Anteriormente, los bancos 

buscaban a los clientes para ofrecerles créditos, 

actualmente la evaluación y aceptación toma mayor 

tiempo y exige más garantías, prefiriendo a los clientes 

del banco que mantengan un buen historial crediticio, 

esto ha vuelto que el proceso se torne engorroso para 

estas empresas. 

Ademas se evidencia que las pequeñas y medianas 

empresas logran acceder a creditos con mayor facilidad 

en comparacion a las microempresas que generalmente 

recien empiezan o tienen muy poco tiempo en 
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funcionamiento y no cuentan con experiencia, ni capital 

suficiente para cubrir sus obligaciones, siendo estos, 

aspectos esenciales considerados por las instituciones 

financieras al otorgar creditos, por tanto las 

posibilidades son mayores para empresas 

consolidadas. 

Es por esta razon que buscar alternativas innovadoras 

de financiamiento es una forma de ayudar a reactivar la 

economía nacional, ya que se impulsa la consolidación 

de estas para potencializar las oportunidades de 

empleo. 

Las MIPYMES en Guayaquil, son una parte muy 

importante dentro de la economía de la ciudad. En el 

caso de que existan proyectos de emprendimiento o de 

expansión para una MIPYME, es muy común que las 

personas involucradas soliciten a los bancos una parte 

del capital necesario para financiar dicho proyecto. En 

la actualidad, estas instituciones se han visto 

sumamente afectadas por la falta de liquidez, lo que 

implica una menor disponibilidad de fondos para poder 

otorgar créditos a las personas o instituciones que los 

solicitan. Esto hace que los bancos se vuelvan más 



	

	 17 	

exigentes con los requisitos existentes para otorgar 

préstamos. Estos requisitos normalmente son: valores 

de activos, ingresos o incluso el historial crediticio en el 

mismo banco, entre otros. En la mayoría de casos, las 

microempresas no reúnen los requisitos exigidos y no 

son aptas para un préstamo, o lo consiguen a un menor 

plazo y a una mayor tasa de interés. 

 

Debido a las exigencias impuestas por los bancos, 

existen personas que cancelan sus proyectos de 

emprendimiento. Esto ocasiona que diversas plazas de 

empleo se pierdan, dejando con menores 

oportunidades a las personas que se encuentran 

desempleadas. Para el estado, la pérdida de 

contribuyentes potenciales puede resultar considerable 

si se toma en cuenta el número de negocios que 

dejarían de aportar al IESS o al SRI porque nunca 

pudieron ser creados. 

 

Una posible solución al problema viene de parte de una 

herramienta financiera no tradicional llamada 

Crowdfunding. Esta nueva modalidad de financiamiento 

se desenvuelve en un entorno electrónico que facilita la 
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aportación de ideas y recursos que sirven para el apoyo 

directo a los proyectos o iniciativas de individuos u 

organizaciones (Rodriguez, 2013). A medida que esta 

alternativa sea desarrollada, será posible reducir la 

dependencia de los canales tradicionales de 

financiamiento.  

 

Una plataforma de Crowdfunding serviría como un 

intermediario que junte a las personas que requieran 

financiamiento para sus actividades comerciales y a las 

personas que están dispuestas a invertir sumas 

pequeñas en negocios potenciales. Para los 

emprendedores, esto significaría una fuente de capital 

a un menor costo y con menos requisitos que los 

bancos. Y para los inversionistas significaría tener más 

alternativas para poner sus excedentes de liquidez a 

trabajar por ellos. 

 

Para el presente libro se presenta como objetivo el 
desarrollar una propuesta de alternativa de 
financiamiento no tradicional a través de una 
plataforma de Crowdfunding para MIPYMES en 
Guayaquil. 
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Esto se espera conseguir mediante la evaluación del 
estado actual del acceso a las fuentes de financiamiento 
tradicionales de las MIPYMES en Guayaquil. 
Determinar la factibilidad del uso de una plataforma de 
Crowdfunding por parte de las MIPYMES en Guayaquil. 
Demostrar la necesidad de una fuente de 
financiamiento no tradicional para las MIPYMES en 
Guayaquil. 
 

La constitución de la República del Ecuador del año 

2008, menciona que El Estado fomentará las 

actividades de emprendimiento de los jóvenes. 

Art. 39. (…) El    Estado fomentará su incorporación al 
trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en 
la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo 
y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 
(Constitución del Ecuador, 2008) 
 
En otro artículo, la constitución menciona que El Estado 
se encargará de promover el acceso, de manera 
equitativa a los factores de producción. 
 
Art. 308.- (…) El Estado fomentará el acceso a los 
servicios financieros y a la democratización del crédito. 
(Constitución del Ecuador, 2008) 
 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), 

desarrollado por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo (SENPLADES), se encuentran 14 objetivos 
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que buscan fomentar la participación de los ciudadanos 

en actividades que contribuyan de manera significativa 

al progreso económico y social del país. 

El literal “b” del objetivo 11 del PNBV señala lo siguiente: 

“Fortalecer las capacidades necesarias de la 

ciudadanía para el uso de las TIC, priorizando a las 

MIPYMES y a los actores de la economía popular y 

solidaria”. (SENPLADES, 2013). Por lo tanto, con la 

creación de una plataforma de Crowdfunding se estaría 

contribuyendo con el cumplimiento de este objetivo, 

permitiéndole a los emprendedores acceder a una 

fuente de financiamiento nueva en el país. 

Adicionalmente, el literal “c” se enfoca en “Impulsar la 

calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de 

servicios públicos, a través del uso de las 

telecomunicaciones y de las TIC; especialmente para 

promover el acceso a servicios financieros, asistencia 

técnica para la producción, educación y salud” 

(SENPLADES, 2013). El Crowdfunding tiene como 

meta complementar el acceso a financiamiento a las 

MIPYMES del país, sector que no ha sido totalmente 

cubierto por fuentes de financiamiento tradicionales. 
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Matriz Productiva 
 

Uno de los principales retos que se ha propuesto el 

actual gobierno desde sus inicios ha sido el cambio de 

la matriz productiva. Esta matriz busca impulsar la 

economía nacional, cambiando el modelo actual de 

generar riquezas para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.  

El cuarto eje de la matriz productiva se fundamenta en 

“fomentar las exportaciones de productos nuevos, 

provenientes de actores nuevos -particularmente de la 

economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor 

valor agregado. Con el fomento a las exportaciones se 

busca también diversificar y ampliar los destinos 

internacionales de nuestros productos” (SENPLADES, 

2013).  

El Crowdfunding en Ecuador, facilitaría el incremento de 

la productividad de las MIPYMES, por medio del 

financiamiento de los proyectos, ya sea para  

infraestructura, tecnología o adquisición de maquinaria 

e instrumentos que necesiten para desarrollarse. 
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Obteniendo acceso a financiamiento, las MIPYMES del 

país estarían en capacidad de expandirse no solo 

localmente sino a mercados internacionales, llegando a 

exportar sus productos con valor agregado a regiones 

estratégicas.  
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PYMES 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las 

MIPYMES son empresas que llevan a cabo actividades 

de subsistencia en los que usan procesos productivos 

sofisticados. Generalmente son organizaciones de 

pequeña escala, donde no existe una separación 

marcada entre las finanzas del negocio y las de la 

familia; y que, en ciertos casos, se maneja dicho 

negocio bajo la informalidad (BID, 2005).  

La palabra MIPYMES, en Ecuador, es una 

categorización que engloba tres tipos de instituciones. 

El directorio de empresas, elaborado por el INEC en 

2014, las distingue del siguiente modo: 

Micro empresa: Organizaciones con ventas menores o 

iguales a $100,000 y con 1 a 9 personas ocupadas. 

Pequeña empresa: Organizaciones con ventas de 

$100,000.01 hasta $1,000,000 y que tienen de 10 a 49 

personas ocupadas. 
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Mediana empresa “A”: Organizaciones con ventas de 

$1,000,000.01 hasta $2,000,000 y que tienen de 50 a 

99 personas ocupadas.  

Mediana empresa “B”: Organizaciones con ventas de 

$2,000,000.01 hasta $5,000,000 y que tienen de 100 a 

199 personas ocupadas (INEC, 2014).  

 

Desde la década del cincuenta hasta el setenta, el 

enfoque económico predominante era el que los 

Estados Unidos había impuesto en el mundo. La 

producción en serie propuesta por Henry Ford dio lugar 

a creer que cualquier otra forma de organización era 

ineficiente y por lo tanto no se la consideraba relevante 

para propósitos de análisis (Recinos, 2011). 

Esta idea condujo a reforzar el pensamiento de que las 

pequeñas empresas surgían con más frecuencia en 

naciones poco industrializadas. Además, predominaba 

la creencia que estas eran netamente transitorias y que 

únicamente encontrarían su lugar en los países que 

iniciaban su proceso de industrialización (Alvarez & 

Durán, 2009).  
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El concepto de las pequeñas empresas comienza a 

tener importancia cuando gobiernos como el de Estados 

Unidos e Inglaterra empiezan a evidenciar la 

importancia que este grupo tiene dentro de una 

economía. En Estados Unidos, se puso en marcha una 

ley llamada Small Business Mobilization Act en 1942 

con el objetivo de que estas empresas puedan gozar de 

economías de escala, permitiendo que puedan competir 

contra las grandes (Defense Acquisition University, 

2010). En Inglaterra, el Comité Bolton de 1971 

reconoció a los pequeños negocios como 

organizaciones independientes y además resolvió que 

se considere el número de personas ocupadas y ventas 

para poder definir el tamaño de las MIPYMES 

(Department of Trade & Industry, 2001). Estos dos 

casos fueron uno de los primeros registrados en los que 

el gobierno de cada país estableció normas para el 

apoyo a este tipo de empresas.   

En el ámbito nacional, se crea la Ley de Fomento de la 

Pequeña Industria en Agosto de 1973, que expone una 

serie de obligaciones y beneficios tributarios para 

permitir el desarrollo y perfeccionamiento de procesos 

de producción en las empresas acogidas a este régimen 
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(Ley de Fomento de la Pequeña Industria, 1973). 

Adicionalmente, se propone el proyecto de Ley de 

Creación, Promoción y Fomento de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa en marzo de 2010. Este cuerpo legal 

tuvo el objetivo de regular la creación, promoción y 

fomento de las MIPYMES para facilitar la constitución 

de las mismas. Este proyecto de ley también se 

sustentó en el efecto que las MIPYMES tienen en el 

desarrollo de la producción local y a su vez en la 

generación de mano de obra. 

En el Registro Oficial No. 362 de Enero de 2011, se 

expide el Reglamento Operativo para el Programa de 

Fomento paras las MIPYMES Ecuatorianas 

(FONDEPYME). Este programa funciona junto con un 

fideicomiso administrado por la CFN, que tiene el 

objetivo de financiar proyectos de emprendimiento que 

aporten al desarrollo competitivo, tecnológico y 

productivo de las MIPYMES a nivel nacional. Con la 

creación del fideicomiso, los proyectos seleccionados 

pueden recibir hasta el 80% de financiamiento (o hasta 

por un monto de $4,000 por proyecto) mediante créditos 

no reembolsables (Registro Oficial No. 362, 2011).  
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Características de las MIPYMES 
 

En el contexto global y regional, resulta difícil poder 

establecer características generales para todas las 

MIPYMES. Esto se debe a que existen países donde se 

toman en cuenta diferentes cifras con respecto a 

personas empleadas, ventas y/o activos.  

En un trabajo comparativo entre Europa y América 

Latina, Henriquez (2009) afirma: 

(…) en América Latina, Brasil clasifica como mediana 

empresa industrial a aquellas que tienen hasta 500 

ocupados, mientras que, en México, Perú y la UE, lo es 

hasta 250 ocupados; y en países como Uruguay 

Ecuador el límite se establece en 100. La situación es 

aún más compleja en materia de Ventas anuales, donde 

el límite para pequeña empresa en la UE está cercano 

a los $ 14 millones; en Chile, Ecuador y Perú, alrededor 

de $ 1 millón y en Uruguay, en $ 180 mil. 

Un segundo autor menciona otros aspectos de las 

MIPYMES que dificultan aún más su caracterización. 

De acuerdo a Tunal (2003): 
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Generalmente dichos criterios se han relacionado al 

número de trabajadores, tamaño de la producción, 

volumen de las ventas, origen de capital, organización 

del trabajo, destino de los productos, redes de 

producción, uso de tecnología, tipo de gestión, giro de 

actividad, impacto en la economía, régimen jurídico, etc. 

Los autores mencionados demuestran que existen 

diversas características que se le pueden atribuir a las 

MIPYMES, y que el conjunto de estas puede dificultar 

su estudio debido a que en ciertas partes del mundo 

existirán empresas catalogadas como estas, mientras 

que en otras regiones o incluso dentro de la misma, la 

caracterización puede resultar totalmente distinta. 

En el caso ecuatoriano, el artículo 53 del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI) (2010), señala: 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las 

MIPYMES.- La Micro, Pequeña y Mediana 

empresa es toda persona natural o jurídica 

que, como una unidad productiva, ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o 

servicios, y que cumple con el número de 
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trabajadores y valor bruto de las ventas 

anuales (…) En caso de inconformidad de las 

variables aplicadas, el valor bruto de las 

ventas anuales prevalecerá sobre el número 

de trabajadores. 

 

Participación de las MIPYMES en los sectores 
económicos 
 

Los principales sectores económicos de las MIPYMES 

a nivel mundial son: (a) el sector comercial, (b) 

manufacturero, (c) de servicios y (d) agricultura. En la 

FIGURA 1, se puede apreciar la participación de las 

microempresas en los principales sectores económicos, 

según datos proporcionados por la Corporación 

Financiera Internacional (IFC), en su informe de 

indicadores de las microempresas en el 2014, el 

comercio representó entre el 40% y el 50%, seguido por 

el sector de servicios con 30% mientras que el sector 

manufacturero con 10% de los sectores económicos en 

el país. Es decir que la mayoría de estas empresas se 

dedican a comercializar bienes, esto se debe 

principalmente a la facilidad de acceso a este sector, 
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puesto que no implica una alta inversión en 

comparación a otros sectores, además de la rapidez de 

su implementación. De acuerdo a un estudio de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, el sector de servicios, ofrece grandes 

oportunidades para estimular el crecimiento y el empleo 

alrededor del mundo. (OECD, 2014) 

 

Figura 1: Participación de las microempresas por 
sectores económicos (SMES Finance Forum, 2016) 

 

Así mismo, de acuerdo a la FIGURA 2, a nivel mundial, 

el sector en el cual hubo mayor participación de PYMES 

fue el de servicios, representando aproximadamente 

40%, seguido por el comercio que represento 
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aproximadamente el 30% del total. (Gonzales, 

Hommes, & Mirmulstein, 2014). Tanto las micro como 

las pequeñas y medianas empresas se dedican 

principalmente al sector comercial y de servicios, 

sectores representativos en la economía de la mayoría 

de países a nivel mundial, por su aportación al PIB y la 

generación de nuevas plazas de empleo.  

 

Figura 2: Participación de las PYMES por sectores 
económicos (SMES Finance Forum, 2016) 

 

En cuanto a la participación sectorial de las PYMES en 

Ecuador, en la FIGURA 3, obtenida de la Revista Ekos, 
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se puede observar la composición de las PYMES a nivel 

local y sus ingresos por sector económico en el 2012. 

En Ecuador, el sector donde las PYMES tuvieron mayor 

participación fue el de comercio, con un 36,3%. En este 

sector se contemplan las actividades económicas 

relacionadas a la venta de: (a) alimentos, (b) bebidas y 

tabaco, (c) otras actividades de comercio al por menor, 

(d) prendas de vestir, (e) calzado, (f) productos 

farmacéuticos y medicinales, (g) cosméticos, etc. 

(INEC, 2012), seguida por el sector de los servicios con 

un 15,7%. El tercer sector más importante fue el 

manufacturero con un 10,8% (Ekos Negocios, 2013). 

  

 

Figura 3: Composición de las PYMES por sector 
económico. (Ekos Negocios, 2013) 
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A continuación se muestra la FIGURA 4 en la cual 

podemos observar la participación de las MIPYMES y 

las grandes empresas en los sectores económicos del 

país. En el 2014, según datos de Censo Nacional 

Económico (CENEC), el sector económico más grande 

fue el de servicios, en el cual hubo 344,013 empresas, 

las cuales representaron el 41% de los sectores 

económicos en Ecuador, seguido por el comercio con 

308,566 empresas, representando el 37% y el sector de 

la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 

11% (INEC, 2014).   El comercio es una de las 

principales actividades en la economía, su importancia 

radica en la cantidad de empleos que genera, y su 

aportación económica. En el 2014 su peso en el PIB fue 

del 10,39%.  La mayoría de MIPYMES optan por este 

sector debido a la alta demanda que estos poseen, 

accesibilidad y porque no se requiere de mucho tiempo 

para implementar este tipo de negocios. 

El PIB del sector de servicios ha tenido una tendencia 

positiva en los últimos años, del 2005 al 2014 su 

incremento fue del 57,88%, su participación en el PIB 

total en el 2014 fue de 6,56% y su crecimiento para ese 

año fue de 7,7%. (Ekos Negocios, 2015). Una de las 
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razones por las que este sector se ha incrementado se 

debe a la tercerización de servicios del sector público.  

 

 

Figura 4: Composición de las empresas por sector 
económico. (INEC, 2014) 

 

Fuentes de Financiamiento Tradicionales para 
MIPYMES 
 

El financiamiento es uno de los aspectos esenciales 

para las empresas, ya que estos fondos les permiten 

desarrollarse y expandirse. El tipo de financiamiento 



	

	 36 	

depende de las necesidades de las mismas en 

diferentes instancias como: (a) al inicio de un proyecto, 

(b) al adquirir herramientas necesarias para su 

desarrollo, (c) cobertura de gastos de operaciones 

diarias, (d) pagos a corto plazo, (e) expansión de la 

empresa, (f) mejora de infraestructura, y (g) nuevas 

adquisiciones.  

Clasificación del financiamiento 

Financiamiento interno: son fuentes generadas dentro 

de la misma empresa, como resultado de sus 

operaciones, dentro de las cuales están: la venta de 

activos o ganancias retenidas. (Universidad 

Michoacana, 2014) 

Financiamiento externo: aquellas otorgadas por 

terceras personas tales como: (a) proveedores, (b) 

bancos, (c) acreedores diversos (arrendamiento 

financiero), (d) público en general (emisión de 

obligaciones, bonos, etc.), y (e) gobierno (fondos de 

fomento y garantía) (Universidad Michoacana, 2014). 

Según la Superintendencia de Bancos (2015) los tipos 

de crédito que otorga el sistema financiero nacional a 

las MIPYMES son los siguientes: 



	

	 37 	

Crédito Productivo PYMES: el cual está orientado a 

financiar la adquisición de bienes de capital, terrenos, 

construcción, infraestructura y compra de derechos de 

propiedad industrial de PYME cuyas ventas superen los 

$100,000  hasta el millón de dólares. 

Crédito Comercial Prioritario PYME: El cual es 

otorgado para adquirir bienes y servicios para 

actividades productivas y comerciales, que no estén 

dentro del crédito comercial ordinario. 

Microcrédito: El crédito otorgado a personas naturales 

o jurídicas con ventas anuales menores o iguales a 

$100,000; con el fin de financiar actividades a pequeña 

escala de producción o comercialización. La fuente de 

pago para este tipo de créditos proviene del resultado 

de los ingresos por concepto de ventas generadas del 

negocio, verificados adecuadamente por la entidad del 

Sistema Financiero Nacional.  

Este segmento se divide en:  

Microcrédito Minorista: cuando los solicitantes de 

crédito no adeuden a las entidades del sistema 

financiero nacional montos menores o igual a $1,000; 

incluyendo el monto de la operación solicitada. 
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Microcrédito de Acumulación Simple cuando los 

solicitantes de crédito no adeuden a las entidades del 

sistema financiero nacional montos mayores a $1,000 y 

hasta $10,000; incluyendo el monto de la operación 

solicitada. 

Microcrédito de Acumulación Ampliada: cuando los 

solicitantes de crédito no adeuden a las entidades del 

sistema financiero nacional montos superiores a 

$10,000; incluyendo el monto de la operación solicitada. 

Situación de las MIPYMES en el Ecuador 
 

Las MIPYMES, tiene una gran participación en la 

economía del país. En la FIGURA 5, se muestran los 

porcentajes que representan las empresas según su 

tamaño. Se puede apreciar que en el 2015 las 

MIPYMES representaron el 94.8% del total de 

empresas en el país. Las micro empresas 

representaron el 51.5%, seguida de las pequeñas 

empresas las cuales representaron el 30.9% 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

2015).  
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Figura 5: Porcentaje de empresas según su tamaño 
(Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, 2015) 

La mayoría de MIPYMES se encuentran en Guayas y 

Pichincha. A continuación, la Tabla 1 muestra el número 

de micro, pequeñas y medianas empresas en las 

provincias de Guayas y Pichincha en el año 2014. Se 

puede apreciar que en ese año hubo 839,391 

MIPYMES en Ecuador. En la provincia de Pichincha 

estuvo el 25% de MIPYMES. Mientas que en la 

provincia del Guayas para ese mismo año hubo 158,585 

de estas empresas, representando el 19% del total en 

el país. 
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Tabla 1: Número de MIPYMES en Guayas, Pichincha 
y resto del país. (INEC, 2014) 

Periodo 
Tamaño de la 
empresa Guayas Pichincha 

Resto de 
provincias 

Total 
nacional 

2014 

Microempresa 138,989 175,936 445,814 760,739 
Pequeña 
Empresa 15,745 19,672 29,718 65,135 
Mediana 
Empresa A 2,217 2,547 3,165 7,929 
Mediana 
Empresa B 1,640 1,869 2,079 5,588 
Total 
MIPYMES 158,591 200,024 480,776 839,391 
Distribución 
(%) 19% 24% 57% 100% 

 

El 43% de las MIPYMES se encuentran concentradas 

en estas dos provincias, el 57% restante están 

distribuidos en las otras. (INEC, 2014) En estas dos que 

pertenecen al sector urbano, se encuentra el mayor 

número de habitantes del país, brindando más 

facilidades en cuanto a la infraestructura, comunicación, 

servicios básicos y mano de obra calificada. La 

ubicación de las empresas está relacionada con la 

actividad a la que se dedican.  Las condiciones de la 

zona rural se apegan más a las pequeñas empresas y 
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no a las grandes. Para este tipo  de empresas es mucho 

más favorable establecerse en el lugar de residencia, de 

lo contrario el traslado de recursos implicaría gastos 

adicionales. Es por esta razón que en la capital y en el 

Guayas encontramos un alto número de MIPYMES 

dedicadas al hospedaje, restaurantes, transporte, 

compra y venta de productos.  

 

Información Estadística Relevante 

Evolución de las MIPYMES en los últimos cinco 
años 
 

Las MIPYMES representan un factor importante en la 

creación de nuevos empleos, son fuentes de 

crecimiento, trabajo e innovación. De acuerdo a un 

artículo titulado “El gran negocio de las pequeñas 

empresas” de la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) se estima que más del 90% de 

los negocios en el mundo son pequeñas y medianas 

empresas. Estas conforman gran parte de los negocios 

en la economía de la mayoría de países y emplean un 

porcentaje significativo de la fuerza de trabajo global. 

(Gasiorowski-Denis, 2015). Según datos mostrados en 



	

	 42 	

un informe acerca de la economía global a través de las 

MIPYMES de Edinburgh Group, las PYMES 

representan el 95% del total de empresas, emplean 

aproximadamente el 60% de personas del sector 

privado y contribuyen con alrededor del 50% del Valor 

Añadido Bruto (VAB). (Edinburgh Group, 2013) 

De acuerdo a un estudio realizado por la Corporación 

Financiera Internacional (CFI) entre el 2000 y 2014, las 

tasas de crecimiento de las MIPYMES variaron de 

acuerdo a la región en la que se ubicaron. En Europa y 

Asia Central,  estas empresas crecieron a una tasa 

mayor al 8%, en Oriente Medio y el Norte de África se 

observó una tasa cercana al 5%, mientras que en 

América Latina y el Caribe la tasa de crecimiento fue 

cercana al 1% (Gonzales et al., 2014). 

En Guayaquil, de acuerdo a datos mostrados en la 

Tabla 2, obtenidos de la Superintendencia de 

Compañías, en el año 2010 hubo 16,114 MIPYMES en 

Guayaquil, para el 2015 fueron 26,301, representando 

un  incremento del 63.2%.  
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Tabla 2 Numero de MIPYMES activas en Guayaquil 
(Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, 2015) 

Año Empresas 
2010 16,114 
2011 17,639 
2012 19,313 
2013 21,382 
2014 24,015 
2015 26,301 

 

Cada vez son más las personas que buscan iniciar su 

propio negocio, por diferentes motivos, ya sea para no 

tener que trabajar para alguien más, tener más tiempo 

o independizarse. En los últimos años ha habido un 

incremento en la actividad emprendedora en el país. De 

acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor (GEM) el 

Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en 

el 2013 fue de 36%, esto represento 10% más que el 

del 2012. Esto se dio gracias al continuo incremento en 

la tasa de emprendedores nacientes. Es así que, en el 

2013 ésta fue de 25.3%, superando considerablemente 

al 16.7% observado en el 2012 y triplicando el 8.7% del 

2008. Según la encuesta para conocer las razones 
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principales del emprendimiento, se encontró que 

aproximadamente el 23% de las personas consideraron 

que habían aprovechado una oportunidad al emprender 

y el 12,1% afirmo que fue por necesidad. La tasa de 

emprendimiento por necesidad en el 2013 fue de 4,7%, 

esta se ubicó por encima del promedio de la región. De 

los emprendedores que iniciaron sus negocios por 

oportunidad el 25.2% afirmo que lo hicieron para 

incrementar sus ingresos y un 27.2% lo hizo buscando 

independizarse. (Lasio, Caicedo, Ordenana, & Villa, 

2013). 

 

Contribución al PIB 
 

Las MIPYMES, son piezas fundamentales que aportan 

con una cantidad considerable de producción en la 

región o país en la que se encuentren. En Abril de 2014, 

el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) puso en marcha 

un proyecto piloto llamado Asia SME Finance Monitor, 

que recaudó información en 14 países miembros del 

BAD y determinó que las MIPYMES aportaron con un 

promedio de 42% del PIB nominal desde el año 2007 

hasta el 2013 (Asian Development Bank, 2015). 
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Dentro de América Latina, en países como Argentina, 

Bolivia, Ecuador y Uruguay, el Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF) estima que las MIPYMES son un 

grupo diverso de organizaciones que generan casi el 

30% del PIB de cada país (CAF, 2014). En países de la 

misma región como Brasil, Chile y México se estima que 

las MIPYMES ocupan una participación del 28.5% del 

PIB (SELA, 2015). Desafortunadamente, no existen 

datos concretos sobre la contribución de las MIPYMES 

al PIB de Ecuador. Sin embargo, se evidencia que la 

mayor contribución viene de parte de las grandes 

empresas, aun cuando las MIPYMES sean las que 

mayor empleo generan.   

Fuentes de financiamiento 
 

El Banco Central Europeo y la Comisión Europea, en el 

2014, realizaron una encuesta acerca del acceso a 

fuentes de financiamiento de las PYMES en Europa. 

Los resultados revelaron que en la Unión Europea casi 

la mitad de los encuestados (47%) utilizo líneas de 

crédito para financiarse. El arrendamiento o leasing 

represento el 37% del total de fuentes de 

financiamiento, ocupando el tercer lugar; mientras que 
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los préstamos bancarios con un 57%, fueron la principal 

fuente de financiamiento externa para las pequeñas 

empresas. (OECD, 2015) 

En América Latina, el acceso a fuentes externas de 

financiamiento es una limitante para las MIPYMES. 

Según la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), menos del 

15% del crédito total en la región tiene como destino el 

sector de las pymes, aunque estas son la mayor parte 

de las unidades productivas y las responsables de cerca 

del 80% del empleo. (AECID, 2013). 

En Ecuador las principales fuentes de financiamiento 

son: (a) los bancos privados, (b) sociedades financieras, 

(c) cooperativas, (d) tarjetas de crédito y (e) mutualistas. 

De acuerdo a la FIGURA 6, del total de operaciones del 

sistema financiero privado en Ecuador, en el mes de 

enero de 2014 se registraron 533,761 operaciones con 

un monto promedio de $3,324.50. ‘’Las operaciones 

bancarias son las que característicamente se celebran 

entre el banco y sus clientes, o bien, entre dos o 

más bancos entre sí’’ (Enciclopedia jurídica, 2014).  



	

	 47 	

El 62.97% de las operaciones fueron de los bancos 

privados, mientras que el 23.40% del total provino de las 

sociedades financieras. (BCE, 2014).  

 

Figura 6: participación de las instituciones financieras 
privadas en el total de operaciones. (BCE, 2014) 

 

Según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD), los préstamos del 

Banco son la fuente más común de financiación externa 

para muchas PYMES, sin embargo, la financiación 

bancaria tradicional plantea desafíos a estas empresas, 

especialmente a las nuevas (OECD, 2015). A pesar de 

que los instrumentos financieros del mercado de 

capitales como acciones o bonos se han extendido en 

los últimos años y representan una parte significativa de 

las fuentes de financiación en Europa y Estados Unidos, 



	

	 48 	

los préstamos bancarios siguen siendo dominantes y 

proporcionan la mayor fuente de financiación. (SMES 

Finance Forum, 2016). 

 

Según la OECD existe una preocupación general que 

las restricciones de acceso a los créditos bancarios se 

tornen algo normal para los dueños de estas empresas. 

Por lo que es importante que se busque instrumentos 

alternativos de financiamiento, para que estas sigan 

desempeñando un papel fundamental en la generación 

de empleos, contribución a la innovación y crecimiento 

de la economía.  
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Modelo de Negocios 

Concepto 
 

Según Alexander Osterwalder e Yves Pigneur (2009) 

‘’Un modelo de negocio describe las bases sobre las 

que una empresa crea proporciona y capta valor’’. 

 

Características 
 

De acuerdo a Magretta (2002) los modelos de negocios 

nuevos son adaptaciones de los modelos ya 

establecidos, es decir que todos tienen fundamentos 

similares. Un modelo de negocio básicamente se divide 

en dos partes: la primera parte incluye todas las 

actividades asociadas con la fabricación del producto 

como: (a) diseño, (b) la compra de materias primas, (c) 

la fabricación, etc. La segunda parte incluye todas las 

actividades asociadas con la comercialización del 

producto, como: (a) la búsqueda de clientes, (b) el 

acercamiento a los clientes, (c) transacciones de una 

venta, (d) la distribución y, (d) la prestación del servicio. 
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Estructura 
 

Según Teece (2009)  “un modelo de negocio articula la 

lógica, los datos, y otras evidencias que apoyan una 

propuesta de valor para el cliente, y una estructura 

viable de ingresos y costes para la empresa”. De 

acuerdo al autor es importante que los modelos de 

negocios se enfoquen en los beneficios que van a ser 

percibidos por el cliente. Las empresas deben 

diferenciarse y ser innovadoras, en base a las 

necesidades de sus clientes. La implementación de un 

modelo de negocio exitoso no significa que la empresa 

vaya a ser eficiente, es un punto de partida que sirve 

como guía para que estas puedan implementar 

estrategias que le permitan desenvolverse en el 

mercado. 

Los elementos de un modelo de negocios son: 

(a) Tecnología y características del producto o servicio 

(b) Beneficios  

(c) Segmentos de mercado 

(d) Fuente de ingreso 
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 (e) Mecanismos para capturar valor 

 

Tipos 
 

Modelo de Alexander Osterwalder  

Osterwalder (2004) propone un modelo donde la 

ventaja competitiva es el eje fundamental, el cual 

comprende: (a) segmento de clientes, (b) la propuesta 

de valor, (c) canales de distribución, (d) relaciones con 

clientes, (e) flujos de ingresos, (f) recursos claves, (g) 

actividades claves, (h) red de proveedores y, (i) costo 

de la estructura (Llorens, 2010). 

Modelo de Henry Chesbrough y Richard 
Rosenbloom 

Según Chesbrough y Rosenbloom (2002) “el modelo de 

negocios debe ser considerado como una construcción 

que actúa como puente entre los inputs tecnológicos y 

los outputs económicos”. Según Chesbrough (2010), 

estos deben: (a) articular la proposición de valor, (b) 

identificar el segmento de mercado, (c) definir la 

estructura de la cadena de valor, (d) especificar el 
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mecanismo de generación de ventas, (e) describir la 

posición de la empresa y (f) formular la estrategia 

competitiva.  

 

Modelo de Christoph Zott y Raphael Amit 

El modelo propuesto por Zott & Amit (2010), aborda : (a) 

contenido, donde se analizan las actividades que serán 

desarrolladas para satisfacer las necesidades, (b) 

estructura, se especifican las actividades más 

importantes para cumplir los objetivos, (c) gobierno, 

determina quien o quienes serán los encargados de 

realizarlas, (d) novedad, está relacionado con el valor 

agregado del producto o servicio, (e) lock-in, consiste en 

mantener buenas relaciones con el entorno exterior de 

la empresa, (f) complementarios, se enfoca en 

entrelazar las actividades (g) eficiencia, está 

relacionada con la reducción de tiempos y costos 

innecesarios. 
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Modelo de Afuah y Tucci 

De acuerdo a Afuah y Tucci (2003) los modelos de 

negocios son dinámicos, y necesitan adaptarse al 

mundo cambiante, por lo que propusieron un modelo de 

negocios en el que las empresas se involucren con el 

internet y aprovechen esta herramienta para darle un 

valor agregado. Clasifica las empresas en tres niveles: 

(a) Secuencial, refiriéndose a las empresas 

manufactureras, (b) mediadoras, empresas que enlazan 

clientes que son independientes, los cuales representan 

la materia prima y a la vez el producto de la misma, e 

(c) intensivas, las que utilizan la tecnología para realizar 

cambios, como consultoras o universidades. (Llorens, 

2010) 

 
Modelo de Joan Magretta 

De acuerdo al modelo propuesto por Magretta (2002) un 

buen modelo de negocios debe responder las preguntas 

formuladas por Peter Drucker: ¿Quién es el 

consumidor?, ¿Que valora el consumidor?, ¿Cómo 

haremos dinero con éste negocio?, ¿Cómo 
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entregaremos el valor a los consumidores a un costo 

adecuado? (Llorens, 2010) 

 

Crowdfunding 
El Crowdfunding es una herramienta financiera no 

tradicional relativamente nueva que es de mucha 

importancia en varias regiones del mundo. Según el 

Banco Mundial, este modo de financiamiento basa sus 

operaciones en internet para que los negocios u otras 

organizaciones puedan reunir capital en forma de 

donaciones o inversiones de múltiples individuos. Esta 

herramienta aprovecha la naturaleza de las redes 

sociales y su capacidad para difundir la información, 

permitiendo que empresas alrededor del mundo, logren 

recolectar millones de dólares. (World Bank, 2013, p. 8). 

Adicionalmente, el banco BBVA (2014) afirma que: 

El Crowdfunding es un fenómeno enmarcado dentro de 

los movimientos colaborativos, que han adquirido una 

nueva dimensión gracias a los avances de las nuevas 

tecnologías. Mediante el Crowdfunding, un gran número 

de individuos, el crowd, realiza pequeñas aportaciones 
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a una causa, logrando en su conjunto una contribución 

relevante (p. 1).  

Antecedentes 
 

El Crowdfunding tuvo su inicio en Estados Unidos, 

cuando Brian Camelio creó una página llamada 

ArtistShare, que funcionaba como una plataforma en la 

que diferentes personas podían donar sumas de dinero 

a músicos para que estos pudieran llevar a cabo sus 

proyectos artísticos (Freedman & Nutting, 2015). Años 

después y luego de la crisis inmobiliaria del 2008, esta 

opción de financiamiento se volvió mucho más atractiva 

para los pequeños empresarios y emprendedores; todo 

esto a causa del poco acceso al crédito que en ese año 

afectaba a este segmento de personas (World Bank, 

2013).  

Modelos 
 

De acuerdo a un informe de la Asociación Española de 

Crowdfunding, esta herramienta presenta cuatro 

modalidades: (a) inversión o equity-based, (b) donación 

o donation-based, (c) recompensa o reward-based, y (d) 
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préstamo o debt-based. A continuación se explica de 

qué se trata cada una de ellas. 

Inversión o equity-based: Al momento que el 

inversionista aporta con una suma de dinero, este 

recibe un porcentaje de participación del proyecto como 

contraparte de su aportación. 

Donación o donation-based: Tiene un enfoque hacia 

proyectos de ayuda humanitaria, donde los donantes 

aportan con sumas de dinero sin esperar algún retorno.  

Recompensa o reward-based: Generalmente usado 

para el desarrollo de bienes innovadores. La persona 

que aporta con dinero recibe un ejemplar del producto 

como contraprestación. 

Préstamo o debt-based: En este caso, el prestamista 

recibe un monto sobre el cual deberá pagar un interés 

previamente acordado en un plazo determinado 

(Asociación Española de Crowdfunding, 2014).  

Características 
 

Todos los tipos de Crowdfunding poseen una estructura 

común. En cada proyecto hay tres partes que 
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intervienen en el proceso: el promotor, los 

contribuyentes y el administrador de la plataforma. El 

promotor es el individuo o empresa que desea adquirir 

fondos para poder poner en marcha un proyecto y usa 

una plataforma de Crowdfunding para difundir su idea a 

un grupo de personas. Los contribuyentes son usuarios 

que desarrollan un interés en el proyecto del promotor y 

deciden participar en el mismo mediante la aportación 

de sumas de dinero en pequeñas cantidades. 

Finalmente, el administrador de la página es la parte 

que puede adoptar dos posiciones. La primera radica en 

encargarse de crear un ambiente que junte a 

promotores y contribuyentes, facilitando así las 

aportaciones y la interacción entre ambas partes. Este 

servicio puede ser gratuito o puede ser retribuido 

mediante cuotas o porcentajes sobre los montos 

recaudados. La otra posición que puede adoptar el 

administrador es la de un rol más activo en el proceso y 

destinar esfuerzos para la captación de fondos, gestión 

de aportaciones y tramitación de préstamos para 

asegurar su devolución (Rodriguez, 2013).  

La gran mayoría de plataformas usa la modalidad “Todo 

o Nada”, que brinda mayor seguridad al inversionista o 
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donante debido a que, en caso de que el promotor no 

logre recaudar el monto meta, los fondos obtenidos son 

devueltos a los contribuyentes. En otros casos, existe la 

modalidad “Todo Suma”, en la que el promotor recibe 

los fondos recaudados aun así no haya logrado llegar al 

monto esperado. En esta última modalidad, el promotor 

será acreedor a lo recaudado siempre y cuando use ese 

dinero para llevar a cabo actividades claves que lo 

acerquen más a completar su iniciativa. 

 

Plataformas más importantes  
A nivel mundial 

Un artículo de Forbes presenta, las diez plataformas de 

Crowdfunding más importantes a nivel mundial, 

basándose en la cantidad de fondos que captan. Los 

primeros tres lugares lo ocupan: Kickstarter (reward-

based), Indiegogo (donation-based) y Crowdfunder 

(equity-based). Estos sitios son muy conocidos y 

generan gran cantidad de tráfico de red, por lo que 

asegura que una iniciativa sea difundida a una 

audiencia muy variada (Barnett, 2013). 

A nivel Latinoamericano 
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En la región existe una gran cantidad de plataformas 

destinadas a esta actividad. Las plataformas de 

Crowdfunding más activas en América Latina son: 

Goteo (donation-based), Idea.me (reward-based), y 

Fondeadora (reward-based) (Pulsosocial, 2015). 

A nivel ecuatoriano 

A nivel nacional, el Crowdfunding ha sido un movimiento 

que no ha podido desarrollarse en su totalidad, sin 

embargo, existen plataformas destinadas a esta 

actividad. Actualmente, hay dos plataformas de 

Crowdfunding en Ecuador, cuyos nombres son: 

Greencrowds (donation-based) y Catapultados (reward-

based). Ambas plataformas tienen una mínima cantidad 

de proyectos y además existen iniciativas que no se han 

podido financiar en su totalidad. 

Proyectos más Importantes a nivel Mundial 
 

En el 2015, Bloomberg Markets identificó a los 

proyectos que recaudaron la mayor cantidad de fondos 

por medio de plataformas de Crowdfunding. Estas 

iniciativas fueron:  
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Pebble Time: un reloj inteligente que fue creado para 

gestionar llamadas, correo electrónico y rutinas de 

ejercicio. Este proyecto recaudó más de $20 millones en 

Kickstarter y tuvo cerca de 80,000 contribuyentes. 

Flow Hive: un producto creado para obtener miel sin 

arriesgarse a las picaduras de las abejas. Esta iniciativa 

recaudó $12 millones en Indiegogo. 

BauBax: un buso con 15 características especiales 

como: una almohada o un cargador; esto fue diseñado 

para facilitar la experiencia de los viajes largos. El 

proyecto recaudó más de $9 millones en Kickstarter y 

tuvo alrededor de 45,000 contribuyentes (Bloomberg, 

2015).   

 

Datos Estadísticos Relevantes 

Éxitos y fracasos 
 

En el 2012, la organización Massolution publicó su 

informe Crowdfunding Industry Report, el cual reveló el 

porcentaje de éxitos y fracasos en el financiamiento de 

proyectos por regiones. Con respecto a proyectos 

financiados con éxito, las cifras fueron las siguientes: 
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América del Norte 47%, Europa 67%, otras regiones 

78%, y el promedio global fue de 63%. Con respecto a 

los fracasos, las cifras fueron: América del Norte 53%, 

Europa 33%, otras regiones 22%, y el promedio mundial 

fue de 37% (Massolution , 2012).  

Valores recaudados a nivel mundial y regional 
 

De acuerdo a un artículo, publicado en 2015, la revista 

Forbes afirma que, en el 2010, la industria del 

Crowdfunding recaudó $880 millones y, en solo 4 años, 

el valor se incrementó 18 veces, totalizando $16 billones 

en 2014. Para el 2015, se estimó que este valor se 

incremente 2,13 veces y llegue a $34 billones (Barnett, 

2015). 

De acuerdo a un informe del banco BBVA, en 2012 el 

valor recaudado en esta industria totalizó €2.01 billones, 

los cuales fueron repartidos de acuerdo al modelo de 

Crowdfunding usado, del siguiente modo: donation y 

reward-based 52%, debt-based 44% y equity-based 4% 

(Cuesta, et al., 2014).  De acuerdo a datos del Fondo 

Multilateral de Inversiones (MIF), en 2012, América del 

Sur recaudó $8 millones por medio de plataformas de 

Crowdfunding, mientras que Asia, Oceanía y Europa 
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captaron $33, $76 y $945 millones respectivamente 

(Fondo Multilateral de Inversiones, 2014). 

En el 2015, la organización Massolution publicó su 

informe anual acerca de la industria del Crowdfunding a 

nivel mundial. En el documento, se evidenció la gran 

acogida que esta herramienta ha tenido en los últimos 

años. En los años 2013, 2014 y 2015, las plataformas 

de Crowdfunding a nivel mundial recaudaron $6.1, 

$16.2, y $34.4 billones respectivamente. Visto desde 

porcentajes de crecimiento, esto representó un 

incremento del 463.9%, considerando el periodo del 

2013 al 2015. En el contexto regional, los valores 

recaudados en el 2015 fueron los siguientes: (a) 

América del Norte $9.46 billones, (b) Asia $3.4 billones, 

(c) Europa $3.26 billones, (d) Sudamérica $57.2 

millones, (e) Oceanía $43.2 millones, y (f) África $12 

millones (Massolution, 2015).     

Tomando en consideración los valores históricos 

recaudados por Kickstarter hasta junio de 2016, se 

evidencia que la plataforma ha podido captar más de 

$2.42 billones provenientes de más de 11 millones de 

patrocinadores (Kickstarter, 2016).   
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Los totales recaudados por año dan una clara idea de 

la magnitud de esta alternativa de financiamiento. 

Lastimosamente, en América del Sur, el Crowdfunding 

aporta con cifras sumamente pequeñas al desarrollo de 

iniciativas, en relación a los montos captados en otros 

continentes. Tomando como referencia los datos del 

MIF, otros continentes logran captar de 4 a 118 veces 

lo conseguido en Sudamérica. 

Total de financiamiento por actividad 
 

Existen diversas actividades en las que una persona 

puede aportar con dinero. Dependiendo del modelo de 

Crowdfunding, las categorías pueden ser: (a) juegos, (b) 

medio ambiente, (c) cine y video, (d) política, (e) 

fotografía, (f) comunidad, (g) animales, (h) religión, 

entre otros. Tomando en consideración   los datos 

proporcionados por Kickstarter, se puede evidenciar la 

cantidad de dinero captado por categoría en la Tabla 3. 
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Tabla 3 Cantidades recaudadas en Kickstarter por 
categoría (Kickstarter, 2016).  

Categoría   Dólares 
(millones) 

Juegos  $ 502.02  
Tecnología  $ 456.77  
Diseño  $ 454.58  
Cine y video  $ 340.33  
Música  $ 173.21  
Comida  $ 98.44  
Publicaciones  $ 95.84  
Moda  $ 88.82  
Arte  $ 66.25  
Comics  $ 52.49  
Teatro  $ 37.62  
Fotografía  $ 27.62  
Baile  $ 10.83  
Periodismo  $ 9.77  
Artesanías  $ 9.16  
Total   $ 2,423.75  

 

Se evidencia un dominio claro de la categoría ‘juegos’, 

que totaliza el 20% del total recaudado y junto con las 

siguientes tres categorías, el porcentaje aumenta a 

72%. Esto se debe a que en estas cuatro categorías 

presentan ideas innovadoras constantemente debido a 

que los avances tecnológicos hacen que se puedan 

desarrollar conceptos cada vez más modernos. 
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Crowdfunding en relación a otras Fuentes de 
Financiamiento no Tradicionales  para MIPYMES 
 

En países como Estados Unidos, existen otras fuentes 

no tradicionales de financiamiento. Los inversionistas 

ángeles son individuos que aportan con capital a un 

emprendimiento, generalmente a cambio de un 

porcentaje de participación en el mismo. En el 2014, 

estos inversionistas aportaron con $10.1 billones a 

iniciativas estadounidenses.  Otra fuente de 

financiamiento es el capital de riesgo, en este caso, son 

entidades las encargadas de suministrar el dinero 

necesario para un emprendimiento. Lo que estas 

instituciones piden como contraprestación, usualmente, 

es un porcentaje de participación en la empresa. En 

Estados Unidos, esta modalidad logró captar $48.3 

billones en 2014. El Crowdfunding, en el mismo año, 

recolectó $10 billones (Firoozmand, Haxel, & 

Suominem, 2015). 
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Marco Legal  

Legislación Vigente en Estados Unidos 
 

En abril de 2012, la ley denominada Jumpstart Our 

Business Startups (JOBS) Act entro en vigencia en los 

Estados Unidos. En el tercer capítulo (Crowdfunding 

Act) de esta legislación, el tema del financiamiento 

colectivo es abordado en detalle. En este documento, 

se estableció que las plataformas de Crowdfunding que 

venden títulos de valor o acciones, deben estar 

debidamente registradas ante una organización llamada 

Securities Exchange Commission (SEC), la cual es la 

encargada de regular la actividad y está legalmente 

autorizada a solicitar la información que considere 

pertinente. También se resaltó los montos máximos que 

un proyecto puede captar ($1 millón). Además se 

establecieron los límites de capital que los 

inversionistas pueden aportar a los diferentes 

proyectos. En el caso de las personas cuyo ingreso neto 

anual sea menor o igual a $100,00, se les permitirá 

aportar hasta el 5% o $2,000. Por otro lado, las 

personas cuyo ingreso neto mensual supere los 
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$100,000, se les permitirá una aportación máxima del 

10% de sus ingresos (Anthony, 2013).   

En el 2015, la SEC dio a conocer una serie de 

obligaciones que las plataformas de Crowdfunding 

debían cumplir. Entre estas, destacan: (a) proveer 

material educativo a los inversionistas acerca del 

proceso de inversión dentro de la plataforma, (b) tomar 

medidas para reducir el riesgo de fraude, (c) publicar la 

información requerida acerca de las compañías que 

buscan captar fondos, y (d) asegurar el mantenimiento 

y la transmisión de fondos (U.S. Securities and 

Exchange Commission, 2015). 

 

Legislación Vigente en España 
 

En España, la Ley de Fomento de la Financiación 

Empresarial es la encargada de regular la práctica del 

Crowdfunding o financiación participativa, dicha ley 

entró en vigencia a partir del 27 de abril de 2015. Los 

objetivos de este estatuto, son: (a) garantizar el derecho 

al crédito para las PYMES, (b) establecer parámetros 

para la creación de una empresa de financiación 
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participativa, (c) definir los límites respecto al volumen 

de capital que cada proyecto puede recolectar, (d) 

definir límites al volumen que cada participante puede 

aportar, y (d) establecer las obligaciones en cuanto a la 

información que las plataformas deben proveer. El texto 

señala que las plataformas de Crowdfunding deben 

estar autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores. Un segundo fragmento enfatiza la 

prohibición de actividades de asesoramiento financiero, 

debido a que esta práctica solo la pueden realizar cierto 

tipo de entidades que están sometidas a la regulación y 

supervisión de la autoridad competente. Existe, 

también, una sección que recalca la obligatoriedad de 

un documento en el que conste la aceptación expresa 

por parte del inversionista, en la que se demuestre que 

la persona está consciente de los riesgos y beneficios 

que conlleva colocar sumas de dinero dentro de uno o 

varios proyectos de emprendimiento (Jefatura del 

Estado, 2015).       
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Legislación Vigente en Ecuador 
 

En el país, no existe un cuerpo legal vigente que regule 

la práctica del Crowdfunding como en otros, esto se 

debe a que esta herramienta no posee una presencia 

considerable localmente y porque el monto que se ha 

recaudado, con las plataformas nacionales, representa 

una cantidad que no ha logrado captar la atención de 

las autoridades correspondientes.   

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos expedida en el 2002, presenta una 

serie de artículos destinados a reconocer la validez legal 

que tienen los documentos electrónicos y a regular la 

transferencia de información por este medio. Esta ley, 

no menciona al Crowdfunding ni a los mecanismos de 

financiamiento colectivo, sin embargo, pretende regular 

la interacción de los usuarios con las plataformas en 

internet y garantizar sus derechos a la información. 
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CAPÍTULO 4 
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Conclusiones 
 

Una vez realizado el estudio del acceso a las fuentes de 

financiamiento que tienen las MIPYMES, se pudo 

comprobar la importancia que los bancos privados 

tienen en estas empresas debido a que son los 

principales proveedores de capital productivo. En este 

grupo de compañías, las micro y pequeñas empresas 

son las que mayores dificultades enfrentan al momento 

de adquirir préstamos, por lo cual, el desarrollo de 

nuevas alternativas de financiamiento es necesario para 

impulsar y promover una cultura emprendedora y 

contribuir al desarrollo económico nacional. 

A través de las herramientas de investigación se pudo 

determinar que la implementación de una plataforma de 

Crowdfunding desempeñaría un papel importante como 

complemento a las fuentes de financiamiento 

tradicionales que existen actualmente en el país, ya que 

una gran parte de la muestra afirmó que estaría 

dispuesta a acudir a este método y además dos 

representantes de gremios empresariales mostraron su 

postura a favor de esta idea. Al no existir un cuerpo legal 

que norme el Crowdfunding, su implementación podría 
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resultar compleja. No obstante, tomando en 

consideración la creciente popularidad de este medio no 

tradicional de financiamiento, se espera que las 

autoridades encargadas destinen recursos para la 

elaboración de una normativa que brinde seguridad 

tanto a contribuyentes como promotores. De esta 

manera, se estaría aprovechando en su totalidad los 

beneficios que esta nueva herramienta le brinda a los 

negocios existentes y a las nuevas iniciativas, además 

de su contribución al crecimiento económico nacional. 

Recomendaciones 

 

Se debe lograr que el Crowdfunding sea considerado 

por las autoridades como una fuente de financiamiento 

confiable en el país, para esto, es necesario que las 

personas conozcan del tema y se familiaricen con él, lo 

cual se puede logar a través de la difusión de 

información en redes sociales y eventos. Es 

recomendable mejorar continuamente las estrategias 

de marketing y publicidad con la finalidad de proyectar 

una imagen de seriedad y profesionalismo. Esto será de 

gran beneficio para la plataforma debido a que tanto 
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promotores como contribuyentes se sentirán atraídos a 

usar esta herramienta no tradicional. 

Una vez establecido un marco jurídico en el país que 

regule el funcionamiento del Crowdfunding, se 

recomienda desarrollar alianzas estratégicas con 

gremios empresariales como la CCG y la CAPIG para 

otorgar beneficios a los socios dentro de ellas y así 

también dar a conocer con mayor profundidad el 

Crowdfunding en capacitaciones y seminarios que estas 

realicen. 

Finalmente, se sugiere mantener como meta a largo 

plazo, la internacionalización de la plataforma, con el fin 

de que el sitio pueda atraer capital extranjero para poder 

ser colocado en iniciativas nacionales.
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