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Introducción
La convergencia de la sociedad a intereses comunes ha sido 
potencializada por el impacto de las redes sociales. Así mismo, la 
popularidad que han ido adquiriendo en México las plataformas de 
crowdfunding en tiempos recientes, ha permitido visibilizar 
necesidades y demandas ciudadanas de financiamiento. De esta 
manera, financiar intereses comunes mediante campañas de 
crowdfunding puede tener un impacto positivo en el fortalecimiento 
de las instituciones, el aumento de la confianza y, por consiguiente, 
del capital social, mientras solucionan fallas en el mercado y 
coadyuvan al diseño de políticas públicas efectivas. 

Para el análisis del crowdfunding se elaboró un análisis FODA y la 
documentación de un caso aplicado para el financiamiento de un 
camión de bomberos en Querétaro. Para medir el capital social se 
realizó un índice multifactorial mediante el método de índice sintético 
de una etapa.

Material y Método

Se encontró que en México, hay evidencia de un desarrollo acelerado 
del crowdfunding, concentrado en el siguiente análisis:

Con base en el estudio del caso aplicado, se realiza la siguiente 
propuesta de elaboración de una campaña de financiamiento 
colectivo (cuadro 2).
Además de la correcta implementación de la campaña para el 
funcionamiento del crowdfunding de recompensa, es necesario que 
haya capital social en la comunidad objetivo. 
Para conocer el estado del capital social en México, se realizó una 
propuesta de elaboración y el cálculo de un índice de capital social, 
los cuales ayudaron a explicar los resultados poco favorables 
obtenidos por la campaña. Como se muestra en el cuadro, entre 2009 
y 2014 el capital social en el país pasó de 61 a 59.4. 

Hay evidencias de fallas de mercado en el diseño e 
implementación de políticas públicas, que han dado lugar a 
la necesidad de diálogo entre la ciudadanía y los ejecutores 
de las mismas. El financiamiento colectivo logra una sinergia 
entre el gobierno, la sociedad civil y la población en general, 
convirtiéndose en un “mercado de asesoría” y fortaleciendo 
el capital social.

Resultados

Fortalezas
• Conectividad.
• Alternativa de financiamiento.
• Contexto cultural. 
• Asociación de Plataformas de 
Fondeo Colectivo.

Oportunidades
• Búsqueda de formas de 
financiamiento. 
• Sector tecnológico incipiente.
• Crecimiento de distintos 
sectores. 

Debilidades
• No hay suficiente información ni 
educación financiera.
• Ausencia de parámetros 
específicos. 
• Transacciones en línea. 

Amenazas
• Desconfianza.
• Regulación.
• Seguridad cibernética.

Cuadro 1. Análisis FODA del crowdfunding.

Cuadro 2. Propuesta de realización de 
una campaña de crowdfunding.

Cuadro 3. Indicadores y cálculo del Índice de 
Capital Social.

Discusión
Para el éxito del crowdfunding, la delimitación del proyecto y 
ejecución de las campañas son muy importantes. Es necesario 
que exista confianza en las instituciones involucradas en la 
campaña, así como simpatía hacia las mismas. En particular, 
el país atraviesa por un momento de malestar social, 
convirtiéndose en un factor exógeno a tratar si se busca el 
éxito en campañas de crowdfunding no financiero. 
Existe una doble causalidad entre el crowdfunding y el capital 
social: si bien el capital social se ve fortalecido luego de una 
campaña exitosa de financiamiento colectivo, para que éste 
funcione es necesario que previamente haya capital social. 
El financiamiento colectivo propicia un espacio en el que la 
persona fortalece su sentido de pertenencia a una causa, crea 
conexión con otros, a los que considera afines, y logra 
fortalecer la participación en su entorno. 
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