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Resumen 

Estudios han demostrado que la Educación 

Financiera es necesaria para tomar decisiones 

adecuadas que disminuyan los costos, riesgos y 

problemas futuros. De esta manera, las empresas 

que conocen de la importancia de esta materia 

buscan frecuentemente alternativas que aseguren 

su permanencia en los mercados. Por lo que es 

necesario considerar que la banca digital ha 

revolucionado la forma de realizar operaciones 

financieras, tanto en los individuos como en las 

compañías, facilitando el acceso al crédito. En este 

trabajo se exponen las Fintech como una opción 

de financiamiento adecuado a las nuevas 

demandas de las PYMES en México. 

 

Palabras clave 

Banca digital, Educación Financiera, 

financiamiento, PYMES 

 

Abstract 

Studies have shown that Financial Education is 

necessary to make appropriate decisions that 

reduce costs, risks and future problems. In this 

way, companies that know the importance of this 

matter frequently seek alternatives that ensure 

their permanence in the markets. So it is 

necessary to consider that digital banking has 

revolutionized the way of conducting financial 

transactions, both in individuals and companies, 

facilitating access to credit. In this paper, Fintech 

is exposed as an adequate financing option to the 

new demands of SMEs in Mexico. 

 

Keywords 

Digital banking, Financial Education, financing, 

SMEs. 

 

Introducción  

La llegada de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) han 

generado un cambio entre la economía basada 

en el papel -paper-based economy- a una 

economía virtual -digital economy- (Castells, 

2009). Este fenómeno ha tenido como 

consecuencia la transformación de los procesos 

internos de las empresas, que adaptándose a un 

nuevo contexto digital. Estos cambios se han 

visto reflejados en las conductas y prácticas 

empresariales, siendo prueba de ello la multitud 

de fórmulas de la publicidad y el marketing que 

predominan en la red, y que están sometiendo al 

discurso institucional a un fenómeno de 

digitalización. 

La aparición de Internet transformó los 

papeles tradicionales en los servicios de los 

usuarios de todo el mundo, y las empresas han 

obtenido una especial atención por parte de 

entidades bancarias. La banca digital, podría 

definirse como los equivalentes a las operaciones 

en instituciones bancarias, que se han adaptado 

a las condiciones del medio digital y, a su vez, han 

aprovechado las posibilidades técnicas que 
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ofrece la red (Posteguillo, Fortanet y Palmer, 

2001).  

La interactividad, los enlaces, o la libertad a la hora 

de estructurar el contenido de las operaciones 

electrónicas están provocando la transformación 

de los servicios tradicionales en incluyendo la 

administración de los créditos, que han 

evolucionado gracias a las posibilidades técnicas 

que ofrece Internet.  

Las principales aplicaciones que se 

encuentran asociadas con el comercio en línea es 

la publicidad y la venta de productos, es necesario 

manifestar que cada vez existe más opciones para 

mejorar los procesos que realiza una empresa 

además de las ventas, como el desarrollo e 

innovación de nuevos productos, el control de 

producción, la comunicación con los proveedores, 

etc., que pueden ser realizadas de manera más 

eficiente empleando las TIC, logrando que sea 

posible replantear la manera de gestionar a la 

organización e innovar en la forma de hacer 

negocios. Considerando el impacto de las nuevas 

tecnologías para el mundo empresarial, el trabajo 

pretende explorar las transformaciones sufridas en 

el seno de una comunidad específica: la banca 

digital. 

El objetivo recae en mostrar el impacto de 

las fuentes de financiamiento externo con la 

información empírica internacional, que ha 

demostrado ser un rival muy competitivo de los 

bancos tradicionales, permitiendo a usuarios como 

las PYMES, acceder a créditos externos. A su vez, 

se presentan las perspectivas para el caso de 

México, a través de los datos que arrojan 

información primaria oficial de la utilización y 

confianza de los usuarios a la banca digital. Con 

base en el escenario que se plantea, será posible 

abordar en investigaciones futuras un instrumento 

preciso que mida de manera más precisa el uso de 

entidades digitales en México y otros países 

latinoamericanos. 

 

 

Revisión de la Literatura 

En la mayoría de los estudios sobre el tema 

de PYMES, destacan las distintas cualidades 

para los grupos de emprendedores, por ejemplo: 

el compromiso, dinamismo, experiencia y 

liderazgo, reconocidos como capacidades que les 

proveen de la inteligencia para enfrentar 

adversidades del entorno, así como adquirir 

financiamiento, administrar la empresa y 

relacionarse con otras entidades. Por ejemplo, 

Sudek (2006) toma en cuenta que la motivación 

del empresario durante la toma de decisiones 

reside principalmente en las peculiaridades del 

equipo técnico y administrativo de la firma. Así, 

otras investigaciones manifiestan que el 

compromiso del empresario, su experiencia y su 

trayectoria son otras características también 

relevantes para los grupos inversionistas (Dixon, 

1991). 

La capacidad de las PYME para crecer 

mucho depende de su potencial para invertir 

dinero en el desarrollo de sus empresas. Estas 

inversiones necesitan capital y, por lo tanto, 

acceso a fuentes financieras internas o externas. 

Por ello el nivel de conocimientos en aspectos 

como en la gestión de riesgos financieros, 

permite recurrir a mejores alternativas de 

financiamiento, incluyendo las alternativas 

(Belás, Ključnikov, Vojtovič & Sobeková-Májková, 

2015). 

Por ello, el nivel de conocimientos se 

sustenta como una prueba o ventaja que permite 

de manera más segura estimar las probabilidades 

de éxito de una propuesta de negocio. Para 

Payne, Davis, Moore y Bell (2009) es 

transcendental que al frente de las 
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organizaciones los directivos cuenten con las 

habilidades analíticas y de administración 

financiera que les permita mantener en un estado 

saludable y productivo a la contabilidad de la 

empresa. Se propone en este sentido, que aún en 

búsqueda del aumento de la riqueza personal, el 

perfil del emprendedor debe contar con nociones 

de administrar sus ingresos personales, afín de no 

poner en peligro la rentabilidad del negocio, y por 

ello, la importancia de un óptimo comportamiento 

de finanzas personales debe coadyuvar a la 

sustentabilidad de las organizaciones. 

De Mel (2012) argumenta que la Educación 

Financiera (EF) a través de la adquisición de 

habilidades comerciales es un importante impulsor 

del crecimiento de las PYMES y un determinante 

clave de la productividad. Por lo tanto, la gestión 

financiera sólida es fundamental para la 

supervivencia y la dirección de los negocios, 

porque las habilidades financieras empoderan y 

educan a los propietarios de las PYMES para que 

puedan evaluar los productos financieros y tomar 

decisiones informadas.  

A su vez, la EF también desarrolla las 

competencias de análisis de riesgos para los 

propietarios de las PYMES. Siekei, Wagoki y Kalio 

(2013) aclaran que la EF, prepara a los dueños de 

las empresas para tiempos financieros difíciles a 

través de estrategias que mitiguen el riesgo, como 

la acumulación de ahorros, la diversificación de 

activos y evitar el sobreendeudamiento. Por lo 

tanto, se puede concluir que la utilización práctica 

de estos conocimientos entre los propietarios y 

gerentes de las empresas es fundamental para 

asegurar que las organizaciones crezcan y se 

consoliden. 

Nunoo y Andoh (2012) encontraron que la 

EF afecta positivamente el desempeño de las 

PYMES en Ghana, que tienden a ahorrar más y 

tener una mejor gestión de riesgos mediante 

contratos y aplicaciones digitales. Esto es 

consistente con un estudio de Simeyo et al. 

(2011), que reveló que la capacitación en 

educación financiera entre las microempresas en 

Kenia tuvo un impacto positivo y significativo en 

su desempeño, ya que es el primer paso para 

emplear herramientas más sofisticadas de 

administración financiera.  

En la búsqueda de mejorar el acceso al 

crédito formal de las PYMES, la mayoría de los 

bancos comerciales las han incluido 

recientemente en sus carteras a través de sus 

esquemas digitales (Kakuru, 2008). A pesar de 

esta iniciativa, los negocios continúan tomando 

préstamos con menos frecuencia de los bancos 

comerciales. De acuerdo con Heikkil, Kalmi y 

Ruuskanen (2009) de 1,128 negocios de Uganda 

que solicitaron préstamos, solo 179 PYMES 

tuvieron éxito.  

Existen diferentes criterios para la 

identificación de una Pequeña y Mediana 

Empresa (PYME), y aquel que resulta oficial para 

el caso mexicano, se encuentra en el volumen de 

ventas, el número de empleados y el sector 

económico al que pertenece la empresa (INEGI, 

2015a). En la industria bancaria, sin embargo, las 

instituciones frecuentemente utilizan el monto de 

crédito para clasificar el tamaño de la empresa 

debido a limitaciones en la disponibilidad y 

calidad de la información. 

El Banco de México (Banxico, 2017) por su 

parte, reconoce a las PYMES como pequeñas 

empresas a las que tienen un endeudamiento 

total menor o igual a un millón de Unidades de 

Inversión (UDIS) y como medianas a aquéllas con 

una deuda agregada superior a ese monto y 

menor o igual a 3 millones de UDIS; lo que 

obedece a que el comportamiento de estos 

grupos está claramente diferenciado. Esta 

distinción resulta relevante en el análisis de 
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competencia, particularmente en los casos de 

otorgamiento de créditos de montos relativamente 

bajos. 

Correspondiente a la utilización de nuevas 

alternativas relacionadas con la fusión de las 

finanzas con la tecnología basada en Internet, la 

evidencia internacional apunta a un mayor 

aprovechamiento de estos recursos. De acuerdo 

con Xiang, Zhang y Worthington (2018), un estudio 

sobre el uso de financiamiento digital en PYMES 

de China, encontró que aun cuando las empresas 

se encuentran con relaciones activas con 

instituciones financieras tradicionales, mantienen 

un índice de probabilidad mayor para recurrir a 

este financiamiento. Se sugiere que estas 

alternativas de financiamiento pueden ser 

complementarias en mercados altamente 

competitivos, incluso en las economías con 

mayores ingresos donde la banca tradicional se 

encuentra fuertemente consolidada (Fenwick, 

McCahery & Vermeulen, 2018; Lu, 2018). 

Por otra parte, Armendáriz y Morduch 

(2011) argumentan que la tecnología para otorgar 

crédito de la banca comercial no es la idónea para 

este tipo de empresas. Señalan que la causa 

central de esta limitante es que las empresas micro 

y pequeñas son altamente opacas en la 

información que se necesita para elaborar un 

expediente de crédito. Otro factor es la poca 

disponibilidad de garantías. 

 

Metodología 

Dado que no existe una base de datos oficial 

que exponga el uso del crédito de las PYMES a 

través de la banca digital en México, se realiza una 

investigación de carácter descriptivo. Se analiza la 

Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (ENAPROCE) y la Encuesta 

Nacional de Micronegocios (ENAMIN) para revisar 

como las compañías acceden al financiamiento. 

Asimismo, se presentan las tendencias del uso de 

la banca digital en los usuarios a través de los 

estudios de la Asociación de Internet y Technisys, 

para crear una discusión en torno a las 

aproximaciones que permitan comparar la banca 

tradicional con la banca digital. 

La hipótesis que se plantea es que la 

Educación Financiera ayuda a las PYMES a 

buscar alternativas para maximizar sus recursos 

económicos, utilizando herramientas que 

coadyuvan a la administración, financiamiento y 

planeación de las organizaciones, como lo es el 

uso de la banca digital. 

 

 Resultados 

En el caso del crédito a PYMES, se 

identifican diversos criterios de segmentación de 

mercados, tales como tamaño de empresa, 

sector económico, personalidad jurídica, tipo de 

crédito o ubicación geográfica (Banxico, 2017). 

Para evaluar las condiciones de competencia, se 

analizan las similitudes y diferencias entre los 

segmentos de empresas, están incluidos en cada 

dimensión el uso común del crédito, las 

características de los créditos considerando tasas 

de interés, los factores tecnológicos, el conjunto 

de intermediarios que participan, entre otros. 

En general, cual sea el tamaño de la empresa, 

existe la necesidad de maximizar la inversión 

realizada, generando los mayores beneficios. En 

la mayoría de las ocasiones, son las grandes 

firmas quienes poseen una estructura más 

compleja, así como un conjunto de áreas que 

concentran su atención canalizada a cada 

proceso y de manera estandarizada, que les 

permite obtener resultados más eficientes que la 

mayoría de las PYMES.  

Una evidente diferencia más radica en la 

manera en que se comporta en el mercado y la 
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manera en que se posiciona en él. Es por esto que 

hay que puntualizar como se interpreta a la 

comunidad desde el punto de vista de una PYME.  

Estas delimitan sus acciones en su área 

local, dejando aparte los mercados con mismas 

condiciones que podrían acapararse, por una 

limitante financiera ya que el problema es que, sus 

acciones por abarcar y difundir en más territorio, 

encarece los costos por cada intento de abastecer 

y llegar a un mayor público. 

Por esa razón, los medios digitales han 

proporcionado la manera de llegar a una mayor 

audiencia con inversiones menores. En el pasado, 

los contratos de publicidad con imprentas podían 

ofrecer una alternativa económica de llegar a un 

área más allá de la local. Pero ahora, un mercado 

digital se ha posicionado para permitir llegar de 

manera masiva a través de una estrategia de 

comunicaciones. Ya no siempre es necesaria una 

agencia de medios para llevar a cabo una 

campaña de publicidad que se realice con altos 

costos, ahora es posible que los negocios puedan 

ganar posicionamiento gastando recursos 

mínimos.  

Las grandes empresas tienen mayores 

recursos para celebrar contratos con agencias de 

profesionales en distintas materias, pero 

actualmente las PYMES pueden realizar por sí 

mismas estas tareas y con menor inversión. 

Empero, es necesario mencionar que un 

especialista, realizará trabajos con mayores 

beneficios, esa es la diferencia técnica, entre que 

la realice la misma organización o un profesional. 

En este sentido, la tecnología permite ir 

cerrando las brechas que existían en el pasado, 

permitiendo generar un escenario más adaptable 

para las PYMES utilizando los medios digitales 

para distintos fines. Por ello, un negocio local 

puede dedicar un presupuesto menor en 

publicidad concentrado a la comunidad en red y 

dirigir sus esfuerzos a un público específico para 

los servicios y productos que ofrece. 

Al cierre del 2014, entre las PYMES, las 

pequeñas empresas recibieron la gran mayoría 

de los créditos más de 316 mil empresas tenían 

al menos un crédito vigente con alguna institución 

bancaria; entre ellas, el 96 % eran PYMES y 4 % 

eran grandes (Banxico, 2017). Al interior de las 

PYMES, el número de empresas medianas es el 

que crece más aceleradamente. Como lo 

mencionan los datos de Banxico (2017), del año 

2010 a 2014, el número de empresas acreditadas 

aumentó a una tasa de 4.96 % anual, en ese 

lapso, el número de PYMES acreditadas en el 

sistema bancario mexicano creció a una tasa de 

4.8 % anual. La banca de desarrollo y, en 

particular, Nacional Financiera, ha jugado un 

papel activo en promover el otorgamiento de 

crédito a PYMES. 

La Encuesta Nacional sobre Productividad 

y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (ENAPROCE) de 2015, 

señala que el 66.8% de las MIPYMES manifiesta 

que no aceptaría un crédito bancario por 

considerarlos caros (INEGI, 2015b). Sin importar 

la tecnología que se utilice para evaluar el riesgo 

crediticio, a muchas empresas no les interesa 

endeudarse con el sistema financiero. 

 

Tamañ

o de la 

empres

a 

Micro 
Peque

ña 

Media

na 
Total 

No. de 

empres

as que 

aceptarí

an un 

crédito 

bancari

1,305,1

58 

33,18

6 
7,726 

1,346,0

70 
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o en 

2015 

Porcent

aje del 

Total 

33 42 46 33 

No. de 

empres

as que 

no 

aceptarí

an un 

crédito 

bancari

o en 

2015 

2,657,2

64 

46,18

1 
9,028 

2,712,4

73 

Porcent

aje del 

Total 

67 58 54 67 

Total 
3,962,4

22 

79,36

7 

16,75

4 

4,058,5

43 

Tabla 1 MIPYMES y su financiamiento 

Fuente Elaboración propia con base la Encuesta Nacional 
sobre Productividad y Competitividad de las Micro Pequeñas y 
Medianas Empresas (ENAPROCE) (INEGI, 2015b) 

De acuerdo con un estudio de BBVA 

Research (2013), varias empresas no comienzan 

como una primera opción para sus propietarios, 

por lo general, son ocupaciones que inician como 

formas de subempleo para proporcionarles 

seguridad a corto plazo. Por lo tanto, las 

decisiones empresariales se ven influidas por las 

expectativas del negocio.  

En 2010, según la Encuesta Nacional de 

Micronegocios (ENAMIN), casi 8.4 millones de 

micro negocios operaron en el país, lo que significa 

alrededor de 240 mil más que en 2008. De éstos, 

la proporción de las que no tienen establecimiento 

con respecto al total es muy alta, tan solo 3.3 

millones de establecimientos, por lo que la gran 

mayoría no cuenta con un local o establecimiento 

fijo, lo cual limita su acceso al crédito. 

El uso de financiamiento en este segmento 

es limitado. De acuerdo con la ENAMIN, en 2008, 

18.8% solicitó préstamos, y en 2010 fue 18.7%; 

es decir, la proporción se mantuvo estable. En 

cuanto al otorgamiento, 10.8% obtuvo préstamo 

en 2008, y 6.4% lo obtuvo en 2010. Por su parte, 

la ENAPROCE señala que es el sistema 

financiero formal la fuente principal de 

financiamiento para las unidades económicas. En 

segundo lugar, se encuentra el crédito a 

proveedores para la pequeña y mediana 

empresa, después están los recursos propios 

para las microempresas.  

Continuando con el análisis de 

ENAPROCE (INEGI, 2015b), por lo que toca al 

sistema financiero formal, el 68.9% y el 79.3% de 

las pequeñas y medianas empresas 

respectivamente, lo señalan como la principal 

fuente de financiamiento. La segunda fuente para 

PYMES es el crédito a proveedores, según el 

38.1% de las pequeñas empresas y el 40.3% de 

las medianas.  

La totalidad del financiamiento interno del 

sector privado en México es de 31.4% del PIB 

(OCDE, 2006). Este porcentaje es bajo si se lo 

compara con países como Brasil, Chile, Colombia 

y Estados Unidos, donde el mismo es de 69.1%, 

109.4%, 52.7% y 194.8%, respectivamente. 

Según la Encuesta Nacional de Micronegocios 

(INEGI, 2012), el 64% de los micro negocios 

inician operaciones con ahorros personales o el 

préstamo otorgado por familiares o amigos. 

Existen factores tanto de la oferta de 

financiamiento como de la demanda que explican 

el problema el bajo nivel de crédito otorgado. Por 

lo que el número limitado de intermediarios que 

ofrece servicios a este segmento empresarial, se 

enfrenta a dificultades como la informalidad y la 

corta vida de las PYMES. No obstante, se 

considera que una mejora en la oferta de 
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servicios puede reducir los problemas de la 

demanda. Por ejemplo, el financiamiento 

recurrente contribuye a que las PYMES logren 

mayores niveles de formalización, así como a 

tener una mejor organización de su información 

contable. 

Grandes corporativos del sector tecnológico 

y de las telecomunicaciones, han realizado su 

incursión al sector financiero, en países 

emergentes como en países desarrollados (Figura 

1). Recientemente, Alibaba, la empresa líder en e-

commerce, se ha posicionado como una de las 

principales plataformas de pagos en línea y de 

manejo de fondos en China. Por su parte, Amazon 

también ha construido un proveedor de pagos 

(Amazon Payments), además de un espacio de 

créditos y línea de crédito (Amazon Lending). 

Apple, Intel, Google, Samsung y otras firmas han 

entrado la forma de acercarse al mercado con sus 

propios productos, ya sea de manera individual o 

en asociación con otras organizaciones.  

 

 

 

 

Gráfica 1 Origen y segmentos de las Fintech 

Francisco González, presidente de BBVA, 

ha confirmado la transformación de la industria con 

la participación de compañías como Google, 

Facebook, Amazon. Se ha pronunciado antes 

estos competidores, que “tienen la oportunidad 

de crear paquetes con sus propios productos y 

servicios financieros, [los cuáles] no serán fáciles 

de reproducir por parte de los bancos” (González, 

2015). 

Esencialmente, la tecnología financiera 

(Fintech, por el inglés financial technology) 

emplean importantes innovaciones en 

programación e informática para el análisis de 

datos e información de redes sociales, aplicando 

inteligencia artificial, almacenamiento en la nube, 

Near Field Communication (NFC) -tecnología que 

permite que dos aparatos electrónicos se 

comuniquen cuando están a una cierta distancia- 

y encriptación, entre otros recursos. Gracias a 

ello, estas herramientas que pueden ser 

aprovechadas por las personas, pero también por 

organizaciones como las PYMES, ofrecen 

grandes soluciones contando con gran facilidad 

para emplearse, optimizando los tiempos para 

ejercer los beneficios y por supuesto, a bajo 

costo.  

Las empresas Fintech representan una 

gran propuesta de servicios, entre ellos el 

financiamiento, que, en comparación con 

instituciones bancarias, resulta muy atractiva por 

su nivel de competitividad. Permiten mejorar las 

experiencias de venta en línea con mejores 

presentaciones que pueden incluso mejorar la 

imagen del negocio, y que lo posiciona ante 

múltiples clientes de la región, incluso más allá de 

su zona de influencia, de manera que pueden 

acceder al stock de servicios y productos de la 

marca en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. 

Las Fintech como empresas que trabajan 

desde el mercado digital, no presentan 

sucursales o cajeros, costos que la operación de 

la banca tradicional enfrenta. Según la 
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Deposit Insurance Corporation) en los Estados 

Unidos, el costo del personal e instalaciones de las 

sucursales bancarias se encuentra entre el 51% y 

el 60% del total de los gastos de operación de las 

instituciones financieras (FDIC, 2015).  

La regulación de las Fintech, como se 

realiza en México y otros países, permite brindar 

más confianza a los clientes, individuos u 

organizaciones, de su protección frente al fraude, 

así como de datos personales. Las herramientas 

tecnológicas son indispensables para entender al 

público y realizar análisis de mercado y modelos 

de predicción (PwH, 2016). Así mismo las Fintech 

utilizan la tecnología para ingresar a audiencias 

donde las instituciones bancarias no son 

aceptadas por falta de transparencia o de 

información importante para el usuario.  

El gobierno de Gran Bretaña (UK 

Government, 2015) destacó que la forma en que 

actúan las herramientas de las Fintech “permite [a 

las empresas] servir a un mayor volumen de 

consumidores de bajo valor, en lugar de lo que 

hacen los bancos, que es servir a un volumen bajo 

de consumidores de alto valor”. Ello hace posible 

tener a las empresas mayores soluciones, 

disminución de costos y promoción de la inclusión 

financiera. 

Uno de los principales segmentos donde 

trabajan las empresas Fintech incluyen las 

plataformas de préstamos de persona a persona 

(peer to peer) y las empresas que hacen 

descuento de facturas, dan microcréditos, 

financian el comercio o el capital de trabajo. Las 

plataformas de préstamos persona a persona 

ponen en contacto a inversionistas con 

prestatarios sin la presencia de una institución 

financiera. Sólo el inversionista asume el riesgo del 

préstamo, el cual puede diversificarse a través de 

inversiones fraccionadas. Además, incluye a las 

compañías que proporcionan análisis de riesgo y 

la información de crédito del negocio. 

Por tanto, la tecnología digital y otras 

innovaciones han permitido a las empresas 

Fintech servir de manera eficiente a sectores 

tradicionalmente desatendidos por los bancos 

como las PYMES. En sí como tres innovaciones 

en particular, están siendo utilizadas para 

beneficiar a este segmento: las plataformas de 

financiamiento, los mercados electrónicos y los 

servicios de descuento de facturas.  

En general, en las plataformas de 

financiamiento, las empresas prestan pequeñas 

cantidades y los préstamos no requieren aval. 

Utilizan metodologías propias y no tradicionales 

para analizar el riesgo crediticio del aplicante y 

establecer las tasas de interés de los préstamos 

y las líneas de crédito. Por años, las agencias 

gubernamentales y los bancos de desarrollo 

trataron de que los bancos comerciales prestaran 

a las PYMEs montos pequeños, ajustados al 

tamaño del negocio.  

También se llevaron a cabo evaluaciones 

de créditos, basándose no únicamente en datos 

financieros y contables, sino que además 

emplearon información “blanda”, es decir, 

derivada del conocimiento del cliente, de su 

negocio y de su entorno (De la Torre et al. 2008). 

Pero ese análisis resulta costoso y no es rentable 

de hacer bajo el modelo tradicional de producción 

y distribución de un banco.  

Sin embargo, para las Fintech, ambas 

cosas son posibles: primero, porque al ser 

modelos de negocio totalmente digitales, son más 

ligeros en costos que los bancos y segundo, 

porque las metodologías alternativas de análisis 

de crédito basadas en grandes datos. Esto 

permite recabar y analizar muy rápidamente 

múltiples datos sobre la vida del propietario, su 
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historia de crédito, del sector de negocio, así como 

de sus clientes y proveedores. 

Por otra parte, existe el financiamiento de 

capital el cual consiste en herramientas digitales 

para que las empresas privadas obtengan capital 

a través de las llamadas plataformas de 

crowdsourcing, las cuales conectan empresas con 

inversionistas a cambio de acciones e 

instrumentos de deuda. Por ejemplo, Circle Up, 

Gust, Loyal3, SeedInvest, Seedrs, Crowdcube, y 

OurCrowd. 

Empresas como E-Toro, Kapital, Future 

Adviser, y Nutmeg, brindan asesoramiento de 

inversión, es decir, ofrecen herramientas de EF o 

que ayudan a tomar decisiones de inversión, en 

algunos casos mediante el uso de algoritmos e 

inteligencia artificial. 

 
 

Conclusiones 

La tecnología digital y otras innovaciones 

han permitido a las empresas Fintech servir de 

manera eficiente a sectores tradicionalmente 

desatendidos por los bancos como las PYMES. 

El fortalecimiento financiero de las pequeñas y 

medianas empresas resulta más que relevante 

para la economía de un país, no solo por sus 

aportaciones al PIB o al empleo, sino también 

porque se impulsan valores como la formación 

empresarial, la toma de riesgos, la innovación y la 

competencia. No obstante, a pesar de su 

importancia, en México existe un rezago en el 

financiamiento al segmento de las PYMES.  

Las expectativas de la innovación en el 

sector tecnológico permiten contemplar que se 

obtendrá una mayor oferta en los servicios y 

productos dirigidos a PYMES, los cuáles 

permitirán fomentar su consolidación en el 

mercado. Es por ello, que en conjunto con 

procesos que se encuentran a la par, como la 

reciente regulación de las Fintech en México, se 

pueden obtener garantías de mejorar la 

seguridad de opciones para que las PYMES 

puedan mejorar sus procesos. 

La Educación Financiera será clave para la 

elección adecuada de acceso al crédito ya sea en 

fuentes tradicionales o alternativas, dado que 

como apunta la revisión teórica, las 

organizaciones pueden mejorar su capacidad de 

decisión en este aspecto, con un mayor 

entendimiento y valoración de los riesgos que 

implica la administración de los créditos que 

administran. 
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