
Wilson Araque Jaramillo,
coordinador



Finanzas verdes
desde la práctica 

Agosto 2024

Serie Inclusión y Desarrollo 

9



Finanzas verdes desde la práctica

Wilson Araque Jaramillo, coordinador

Primera edición
ISBN: Cámara Ecuatoriana del Libro: 978-9942-48-384-3
Tiraje: 200 y versión digital 

Investigadora: 
Andrea Zumárraga 

Asistente de coordinación: 
Paúl Guerra

Testimonios:
Helen Tambo y Mauricio Paredes

Diagramación y Diseño: 
Storymakers

Red de Instituciones Financieras
de Desarrollo 

Pasaje El Jardín E10-06 y Av. 6 de 
Diciembre, Edif. Century Plaza 1, 
8vo. Piso, Of. 24, Quito - Ecuador 

Teléfonos: (593-2) 333-2446 / 333-3091 
Correo electrónico: info@rfd.org.ec

rfdEcuador

rfdecuador

@rfdEcuador

www.rfd.org.ec

mailto:info@rfd.org.ec


4

Presentación

Introducción

Caso 1:
Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Mujeres Unidas¨, 
CACMU

Caso 2:
Fundación Espoir

Caso 3:
Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨23 de Julio¨

Caso 4:
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.

Caso 5:
Banco “Desarrollo de los Pueblos” S.A. 
CODESARROLLO.

Caso 6:
Fundación de Apoyo Comunitario y Social del 
Ecuador – FACES

Reflexión integrada final

6

8

11

24

37

51

62

76

89

Tabla de contenidos





6

Presentación 

El financiamiento verde se re-
fiere a la asignación de recur-
sos financieros a proyectos 
que promueven la sostenibi-
lidad ambiental, la reducción 
de emisiones de carbono y la 
conservación de los recursos 
naturales. En Ecuador, un país 
con una rica biodiversidad y 
una economía en desarrollo, 
la adopción de prácticas de fi-
nanciamiento verde es esencial 
para equilibrar el crecimiento 
económico con la protección 
del medio ambiente.

Esta publicación se convier-
te en una guía indispensable 
para entender cómo las insti-
tuciones financieras en Ecua-
dor están adoptando y adap-
tando estas prácticas. A través 

de estudios de caso, análisis de 
políticas y ejemplos concretos, 
las personas lectoras podrán 
apreciar el impacto y los desa-
fíos del financiamiento verde 
en el contexto ecuatoriano.

Entre los temas que se resal-
tan están: la comprensión de lo 
que es el financiamiento verde, 
su importancia y los principios 
que lo rigen a partir de explorar 
las razones que están detrás de 
la creciente adopción de estas 
prácticas a nivel global y su re-
levancia específica para Ecua-
dor; la incidencia de políticas 
y regulaciones en los casos 
prácticos estudiados; la forma 
cómo las instituciones finan-
cieras en Ecuador están inte-
grando prácticas verdes en sus 
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operaciones y, así, se van gene-
rando desafíos y oportunida-
des futuras; también se resalta 
la importancia de la colabora-
ción entre el sector público y 
privado, así como la necesidad 
de educación y concienciación 
sobre la sostenibilidad.

Desde una mirada de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2030, esta publicación 
aporta al acercamiento con la 
realidad de proyectos de finan-
ciamiento verde, especialmen-
te, en el sector agropecuario; 
resaltando la ayuda al mejo-
ramiento de los ingresos y la 
calidad de vida de las comu-
nidades rurales, reduciendo la 
pobreza y, por supuesto, apor-
tando a la mitigación del cam-
bio climático.

El financiamiento verde no 
solo representa una oportuni-
dad para mitigar los efectos del 
cambio climático, sino también 
para promover un desarrollo 
económico inclusivo y sosteni-
ble. Este documento destaca 
cómo Ecuador, a través de sus 
instituciones financieras y po-

líticas innovadoras, está avan-
zando hacia un futuro más ver-
de y sostenible.

Al proporcionar un análisis de 
ejemplos prácticos, esta pu-
blicación se convierte en una 
herramienta valiosa para pro-
fesionales del sector financie-
ro, formuladores de políticas, 
académicos y cualquier per-
sona interesada en el desarro-
llo sostenible. La adopción de 
prácticas de financiamiento 
verde es un paso crucial para 
asegurar que el crecimien-
to económico de Ecuador no 
comprometa la salud de su 
medio ambiente y la calidad 
de vida de sus ciudadanos.

En resumen, este libro no solo 
informa, sino que también ins-
pira a sus lectores a participar 
activamente en la transforma-
ción hacia una economía más 
verde y sostenible. De ahí, que-
da claro que, a través de la co-
laboración y el compromiso, 
es posible construir un futuro 
donde el desarrollo económico 
y la protección ambiental va-
yan de la mano.

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez
Decano, Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Costa Rica



Introducción



9

El levantamiento de casos se 
convierte en una herramien-
ta de investigación aplicada y, 
sobre todo, de difusión sobre 
lo que se hace en la vida prác-
tica de diferentes tipos de or-
ganizaciones que, con hechos, 
hacen ver cómo principios filo-
sóficos y estrategias generales 
son llevadas a la acción y, con 
evidencias, hacen ver que, ya 
en el laboratorio de la realidad, 
sí funcionan al momento de 
conseguir los objetivos organi-
zacionales y, con ello, ir cons-
truyendo el éxito de mediano y 
largo plazo de aquellas organi-
zaciones que han sido escogi-
das como casos referentes de 
los cuales se puede aprender.

Para poder cumplir con ese 
propósito, este trabajo inves-
tigativo tomó como referen-
cia algunos de los elementos 
metodológicos expuestos en 
la “Guía para Escribir Estudios 
de Casos” del Centro de Co-
mercio Internacional UNCTAD/
GATT -agencia conjunta de las 
Naciones Unidas y la Organi-
zación Mundial del Comercio-; 
en donde, el levantamiento, 
procesamiento y análisis de in-
formación cualitativa presente 
en documentos institucionales 
y en los discursos de los direc-
tivos y funcionarios de las or-
ganizaciones investigadas, se 
convierte en el medio metodo-
lógico clave a través del cual se 

Introducción
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han podido documentar seis 
casos de instituciones finan-
cieras ecuatorianas que, como 
parte de su razón de ser misio-
nal apegada a la filosofía de 
las finanzas para el desarrollo, 
han decidido encaminar sus 
esfuerzos estratégicos hacia la 
puesta en acción de produc-
tos financieros categorizados 
como verdes.

A continuación, se presenta 
una exposición de los resulta-
dos obtenidos en la Cooperati-
va de Ahorro y Crédito Mujeres 
Unidas (CACMU), la Funda-
ción Espoir, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 23 de Julio, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to San Francisco Ltda., el Ban-
co “Desarrollo de los Pueblos” 
Codesarrollo y la Fundación 
de Apoyo Comunitario y So-
cial del Ecuador (FACES) que, 
al interrelacionarlos, permite 
resaltar aprendizajes que, en 
síntesis, demuestran que sí es 
posible apostar, mediante la 
acción responsable del sector 
financiero, hacia el cuidado del 
clima y de la naturaleza que al-
berga a una diversidad gigante 
de formas de vida, dentro de 
las cuales, por supuesto, está la 
del ser humano.  



Cooperativa de 
Ahorro y Crédito

 ¨Mujeres Unidas¨, 
CACMU

Caso 1:
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Breve historia

La Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito Mujeres Unidas (CACMU), 
nace en 2000, en la ciudad de 
Ibarra, provincia de Imbabura, 
como caja solidaria, conforma-
da por 13 organizaciones; para, 
luego, legalizarse como coope-
rativa de ahorro y crédito el 4 
de diciembre de 2001, median-
te Acuerdo Ministerial No137 
emitido por el Ministerio de In-
clusión Económica y Social.

Desde su fundación siempre 
ha estado presente su razón de 
ser como institución dedicada 
al financiamiento para el de-
sarrollo y que  se explica en la 
misión institucional de ser una 
cooperativa de ahorro y crédito 
inclusiva, comprometida con el 
mejoramiento de las condicio-
nes de vida de las mujeres y sus 
familias de los sectores rurales 
y urbanos del país, mediante 

productos y servicios financie-
ros y no financieros innovado-
res, con alianzas estratégicas, 
con responsabilidad social y 
ambiental, calidad, calidez de 
su talento humano y directi-
vos, con enfoque de competi-
tividad y sostenibilidad finan-
ciera. Junto a la misión, como 
referenciales filosóficos, es-
tán los valores cooperativos 
que apuntan a la solidaridad, 
responsabilidad, creatividad, 
equidad, compañerismo, bue-
na gobernabilidad, eficiencia y 
transparencia.            

Pensando en el futuro, CAC-
MU, de acuerdo con su visión 
institucional, busca proyectar-
se como una Cooperativa de 
Ahorro y Crédito reconocida y 
referente por su gestión, con 
enfoque social, ambiental y de 
género, con atención al sector 
rural, urbano y fomento de la 
economía popular y solidaria.

Caso 1:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
 ¨MUJERES UNIDAS¨
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Apuntando, varias de sus accio-
nes estratégicas, precisamen-
te, a la consecución de uno de 
sus objetivos clave que tienen 
relación con el eje ambiental 
y que, en resumen, busca de-
sarrollar y apoyar programas 
de protección del medio am-
biente y adaptación al cambio 
climático; delineándose, para 
ello, seis acciones: el proyecto 
CACMU VERDE, enfocado en 
el desarrollo de infraestructu-
ra exclusiva para la dotación 
de servicios financieros y no fi-
nancieros con responsabilidad 
social y ambiental; el desarrollo 
de un sistema de gestión am-
biental, basado en la normati-
va vigente; la aplicación de un 
sistema de análisis de riesgos 
ambientales y sociales (SARAS); 
el desarrollo de indicadores del 
desempeño de la cartera de 
finanzas verdes; la implemen-
tación de alianzas estratégicas 
encaminadas a soluciones cli-
máticas para socios de la ins-

titución; y el fomento de una 
cultura de cuidado del medio 
ambiente y concientización 
ambiental dirigida al personal 
y socios de la Cooperativa.

Cabe resaltar que, todo este 
accionar en el eje ambiental, 
no descuida su enfoque misio-
nal de CACMU de centrase en 
apoyar el trabajo de organiza-
ciones de los sectores rurales y 
urbanos populares, potencian-
do la capacidad productiva de 
mujeres microempresarias, 
mestizas, negras e indígenas y 
sus familias, mediante la asis-
tencia financiera y no finan-
ciera y el fortalecimiento socio 
organizativo popular.

En términos del segmento de 
mercado al que llega CACMU 
con los servicios financieros, 
este tiende, como se observa 
en la Tabla 1, a ser diverso des-
de el punto de vista del género, 
la edad y el nivel de instrucción.
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Con respecto a la cobertura 
geográfica, de acuerdo con la 
Tabla 2, hay una presencia con-

centrada en cuatro provincias 
de la Sierra Norte del Ecuador.

Segmento de mercado al que dirige sus operaciones

Número de socios*

15 a 24 años

Analfabetos

25 a 34 años

Estudios primarios 
completos

35 a 44 años

Estudios secundarios 
completos

45 a 64 años 65 años o más

Estudios superiores

Clientes por género

Clientes por edad

Nivel de instrucción

SEGMENTO 2Jun
202435.772

55%

14.05%

1.47%

22.62%

37.88%

22.65%

37.05%

31.83% 6.84%

23.06%

45%

Tabla 1.

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
*CACMU, con corte a junio de 2024.
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En lo relativo a la cartera de 
productos está dividida en cré-
ditos de consumo, microcrédi-

to, crédito inmobiliario, cartas 
de garantía y, también, crédi-
tos verdes.

Territorios en los que opera

Carchi

Esmeraldas

Imbabura

Pichincha

Cantones

 y Tulcán

 y Atacames

 y Ibarra
 y Antonio Ante
 y Otavalo
 y San Miguel 

de Urcuquí

 y Quito

Clientes por provincia

Clientes en 
cantones con Alta 
Tasa de Pobreza 
por Necesidades 
Insatisfechas

7%

6%

76%

11%

19.70%

Tabla 2.

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
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CACMU, desde su incidencia 
estratégica hacia las finanzas 
verdes, busca convertirse en un 
referente a nivel local en el for-
talecimiento y promoción de las 
buenas prácticas de responsa-
bilidad cooperativa medioam-
biental. Cuenta con una nueva 
estrategia de inclusión finan-
ciera sostenible, que incluye la 
provisión de servicios financie-
ros inclusivos y sostenibles para, 
desde lo ambiental, incidir en 
la adaptación y mitigación del 
cambio climático y, desde lo 
social, promover la igualdad de 
género y la equidad.

Para lograr los resultados am-
bientales y sociales señalados, 
CACMU cuenta con una Políti-
ca de Administración de Ries-
gos Ambientales y Sociales y 
la Lista de Exclusión; ambos 
instrumentos establecen la 
normativa que debe cumplir-
se para el financiamiento de 
actividades económicas. CAC-
MU realiza evaluaciones de 
riesgo ambiental y social en 
operaciones de microcrédito 

cuyo monto sea mayor o igual 
a USD 5.000.

Cabe mencionar que, desde di-
ciembre de 2019, la institución 
impulsa CACMU VERDE, un 
proyecto que está plasmado 
en su agencia matriz, un edifi-
cio emblemático patrimonial y 
sostenible ubicado en el centro 
de la ciudad de Ibarra, finan-
ciado por Triodos Bank y desa-
rrollado por EMCOPRODE, con 
el diseño de Procesos Urba-
nos. Es la primera edificación 
de una institución financiera 
en obtener una certificación 
internacional de construcción 
ecológica con EDGE en Ecua-
dor, con una reducción estima-
da de emisiones de 10.12 tone-
ladas de carbono al año. 

Asimismo, CACMU VERDE 
consta de tres componentes: 
provisión de servicios financie-
ros sostenibles e inclusivos; in-
cubadora de emprendimientos 
sociales; formación y capacita-
ción del emprendimiento social, 
provisión de servicios médicos 
preventivos y aseguramiento.

Crédito verde en acción
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En lo que son los productos 
de crédito verde, CACMU tie-
ne en operación tres tipos de 
crédito verde dirigidos al seg-
mento de microcrédito (agri-
cultura, pecuario) y orienta-
dos a soluciones climáticas y 
productivas:

 y Agropecuario Sostenible.
Abono orgánico, huertos fa-
miliares, invernaderos, siste-
mas de riego, etc.

 y Movilidad Sostenible.
Bicicletas eléctricas, scoo-
ters, automóviles eléctricos, 
motocicletas eléctricas, etc.

 y Eficiencia Energética.
Generadores solares, Calen-
tadores solares, cocinas de 
inducción, etc.

Teniendo un peso la cartera 
verde, de acuerdo con la Tabla 
3, del 13% sobre el total de cré-
dito otorgado; teniendo vigen-
tes, a junio de 2024, 679 crédi-
tos verdes.

Cartera 
Tabla 3.

Cartera total*

Cartera verde*

Cartera rural

Créditos otorgados 

Créditos verdes 
vigentes 

Cartera urbana

Equivalente al 
13% 
de la cartera total

desde 
2021*

a junio 
2024*

USD 42,104,066.89

USD 5,443,930

55%

1278

679

45%

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
*CACMU, con corte a junio de 2024.
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En lo que tiene que ver con los 
segmentos productivos que 
CACMU cubre, estos se con-
centran, a través de la oferta de 
microcrédito, en la actividad 
agrícola y pecuaria; resaltando, 
desde la penetración geográfi-
ca cantonal, las provincias de:

Imbabura, con sus cantones: 
Antonio Ante, Cotacachi, Iba-
rra, Otavalo, Pimampiro y San 
Miguel de Urcuquí.

Esmeraldas, con sus canto-
nes: Atacames, Eloy Alfaro, Es-
meraldas, Muisne y Quinindé.

Carchi con sus cantones: Bolí-
var, Espejo, Mira, Montufar, San 
Pedro de Huaca y Tulcán.

Pichincha con sus cantones: 
Cayambe, Distrito Metropoli-
tano de Quito, Pedro Moncayo 
y Mejía.

Diseño e implementación 
de productos de crédito 
verde

El proceso de diseño e imple-
mentación de los productos 
verdes requirió de un enfoque 
estructurado que conside-
ra tanto aspectos financieros 
como ambientales. 

Este proceso comenzó con la 

identificación de las necesida-
des y demandas de servicios 
financieros de los grupos de 
atención que CACMU atiende, 
a través de estudios de merca-
do. Posteriormente, se analiza-
ron las capacidades financieras 
y operativas de la Cooperativa 
para ofrecer el producto ver-
de. Con esos insumos, se pasó 
al diseño y definición de solu-
ciones del producto financiero 
verde. Aquí se establecieron 
objetivos claros y medibles del 
producto, se definieron los tér-
minos, condiciones y criterios 
de elegibilidad, basados en 
prácticas sostenibles. 

Con la autorización previa de 
Gerencia y del Consejo de Ad-
ministración, se creó la ficha 
del producto. Se desarrolló un 
programa de sensibilización 
para finanzas verdes y un pro-
yecto piloto para probar el pro-
ducto de crédito verde y, así, 
hacer ajustes previos a la fase 
de masificación. Más tarde, 
tuvo lugar la fase de definición 
de los mensajes clave y una ca-
pacitación sobre los aspectos 
técnicos y operativos del crédi-
to verde a todo el personal de 
Negocios de las agencias, para 
que puedan operativizar estos 
créditos a nivel de los socios. 
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Medición y evaluación 
verde

Los créditos verdes agrícolas 
son evaluados a través de la 
herramienta digital de la plata-
forma de YAPU Solutions, que 
ofrece servicios de asistencia 
técnica y certificación de car-
tera verde. Está evaluación se 
realiza en campo, a través de 
una encuesta que tiene como 
base la información propor-
cionada por los socios. La me-
dición está orientada hacia la 
implementación de metodolo-
gías crediticias inteligentes de 
data y de clima, los productos, 
procedimientos y estrategias 
de financiamiento agropecua-
rio y climáticamente adaptado.

Difusión verde

Para la difusión de los produc-
tos de crédito verde primero se 
conceptualiza y diseña mate-
rial comunicacional y promo-
cional, como: volantes, videos e 
imágenes digitales; elementos 
que son usados por todo el per-
sonal de Negocios para la so-
cialización y promoción de los 
servicios en todas las agencias 
de CACMU. Asimismo, se reali-

za la promoción digital masiva 
de los productos, a través de las 
redes sociales virtuales institu-
cionales, página institucional, 
medios de comunicación y en 
las pantallas de TV que existen 
en las agencias.

Recursos empleados 
para la acción verde

Recursos humanos

Se contó con el aporte de la 
Subgerencia de Negocios y la 
Jefatura de Crédito para el aná-
lisis y diseño del producto.

La Jefatura de Negocios Inclu-
sivos y el Técnico de Riesgos 
Ambientales y Sociales se en-
cargaron del análisis de nece-
sidades de productos financie-
ros con los grupos de atención. 
Apoyaron también en la pro-
moción del servicio.

Participaron también los Ase-
sores de Negocios con el pro-
ceso crediticio y uso de la he-
rramienta de evaluación de 
crédito verde YAPU.

El departamento de Marketing 
fue el responsable del diseño 
gráfico, promoción y comuni-
cación del producto.
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Recursos tecnológicos

Se contó con la herramienta 
virtual para la evaluación de 
crédito verde YAPU.

Recursos económicos 

El costo aproximado de la he-
rramienta virtual de evaluación 
de crédito verde YAPU fue de 
USD 20.000.

Oportunidades 
de  acceso para la 
economía y el comercio 
popular a productos de 
crédito verde

CACMU busca apoyar a los pro-
cesos de inclusión económica 
y social del sector popular y 
solidario, posibilitando el ac-
ceso a estos productos verdes 
por parte de los grupos vul-
nerables antes mencionados. 
Principalmente, direcciona su 
apoyo a oportunidades de fi-
nanciamiento verdes y soste-
nibles que generan ingresos y 
que ofrecen productos o ser-
vicios que mejoran al medio 
ambiente, a las comunidades y 
a la economía, apoyándose en 
buenas prácticas económicas, 
sociales y ambientales.

Lecciones aprendidas y 
retos

CACMU ha tenido la oportu-
nidad de aplicar tecnologías 
modernas para mejorar su 
medición y gestión de riesgos, 
potenciando así la oferta de 
nuevos productos. La imple-
mentación de metodologías 
crediticias inteligentes de data 
y de clima permitió una fluida 
introducción de factores cli-
máticos, prácticas agrícolas, 
patrones de producción, entre 
otros, en la toma de decisiones 
crediticias, lo que produjo una 
significativa mejora en el dise-
ño y comercialización de crédi-
tos verdes agropecuarios y de 
adaptación.

Esta implementación ha per-
mitido que organizaciones ali-
neadas al mismo objetivo se 
sumen para conformar alianzas 
de colaboración y de trabajo en 
beneficio del medio ambiente. 

Existe un desafío en el que es-
tán trabajando relacionado a la 
efectividad de la herramienta 
de calificación de créditos ver-
des, para que su aplicabilidad 
sea en todos los destinos de cré-
dito y no solo en el área agrícola.
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Uno de los retos principales es 
fortalecer el proceso de soste-
nibilidad de la línea de produc-
tos financieros verdes; para lo 
cual, CACMU busca asegurar 
la sostenibilidad de sus pro-
ductos verdes invirtiendo en 
tecnologías sostenibles que 
puedan generar beneficios 
ambientales, económicos y so-
ciales a corto y largo plazo. La 
Cooperativa está en búsqueda 

constante de socios estratégi-
cos que compartan su visión 
y preocupación sobre el cam-
bio climático y que apuesten al 
futuro del sector agrícola y de 
productos verdes a través de 
fondeo para crédito y asisten-
cia técnica, lo cual les permite 
canalizar financiamiento a ta-
sas preferenciales y ofrecer ca-
pacitaciones acordes a la reali-
dad del sector agropecuario. 

Recomendaciones 
basadas en su 
experiencia

CACMU, con base en su ex-
periencia, recomienda a otras 
entidades financieras traba-
jar en al menos un servicio o 
producto relacionado a las fi-
nanzas verdes, ya que están 
convencidos de que generan 
beneficios económicos a sus 
socios, contribuyendo así al 
desarrollo social. La Cooperati-
va ha podido evidenciar como, 
a través de su apoyo, se han 
generado empleos dignos, se 
han potenciado proyectos que 

han aumentado el bienestar 
financiero de las personas, 
apoyando de esta manera a 
las economías locales y respe-
tando las costumbres y usos 
de las comunidades. CACMU 
asevera que impacta positiva-
mente al medio ambiente, re-
duciendo el gasto de recursos 
naturales y el uso eficiente de 
energía, agua y/o el uso de ma-
teriales reciclados. En el Ane-
xo 1 se puede evidenciar, con 
testimonios reales, el impacto 
que CACMU va generando con 
el pasar del tiempo y la pues-
ta en marcha de productos fi-
nancieros verdes alternativos.



Testimonio

Carla Chamorro,
Apícola Santa Marianita.
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Anexo 1.

Carla Chamorro, de 38 años es 
oriunda de Ibarra, provincia de 
Imbabura.  Desde hace varios 
años se dedica a la apicultu-
ra, una actividad que empezó 
como una afición, con una pro-
ducción de miel y derivados que 
provenían de las pocas colme-
nas que podía mantener. En ese 
tiempo, Carla enfrentaba algu-
nas necesidades económicas, 
sin embargo, la idea de expan-
dir su negocio surgió cuando 

su esposo se quedó sin trabajo 
y juntos decidieron convertir su 
afición en un negocio familiar. 

Carla había escuchado sobre la 
existencia de los créditos ver-
des y la manera en la que apo-
yan financieramente a iniciati-
vas sostenibles como la suya, 
por lo que calificó para recibir 
un crédito de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito ¨Mujeres Uni-
das¨, CACMU. La apicultura, al 
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contribuir a la restauración y 
protección del medio ambien-
te, encajó con los objetivos del 
crédito verde, por lo que se le 
otorgó sin complicaciones. 

Esta ayuda financiera permi-
tió aumentar en un 40% la 
cantidad de colmenas del em-
prendimiento, al que llamaron 
¨Apícola Santa Marianita¨, in-
crementando así la produc-
ción de miel. Esta financiación 
no solo les ayudó a concretar 
su idea y crecer, sino que tam-
bién hizo posible aumentar su 
materia prima y establecer un 
taller de carpintería para pro-
ducir cajas y marcos para las 
colmenas. La vida de Carla y 
su familia cambió significati-
vamente gracias al incremento 
de la producción de miel y el 
apoyo económico recibido. En 

la actualidad, dedican el 100% 
de su tiempo a esta actividad.

A futuro, Carla sueña con con-
solidar su emprendimiento 
como una empresa, dejando 
atrás la producción artesanal. 
Planea construir un laboratorio 
para desarrollar productos de-
rivados no solo de la miel, sino 
también de la colmena. Si bien, 
cuenta con varios productos, 
su objetivo es afianzarse más 
en el mercado. 

Carla destaca la importancia 
de los créditos verdes, espe-
cialmente en la apicultura, ya 
que impulsan a personas con 
pocas colmenas a mejorar su 
economía y contribuyen a la 
restauración del medio am-
biente mediante la actividad 
de las abejas.



Fundación Espoir

Caso 2:
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Breve historia

La Fundación para el Desarrollo 
Integral ESPOIR nace 1992, en 
Quito, provincia de Pichincha, 
como una organización sin fi-
nes de lucro especializada en el 
otorgamiento de microcrédito, 
servicios de educación y asis-
tencia técnica. En el marco del 
¨Programa Generación de In-
gresos y Educación en Salud¨ 
de la fundación “The People 
to People Health Foundation 
- Project HOPE”, la institución 
implementó la metodología de 
banca comunal en Ecuador. 

Fundación Espoir, desde sus 
inicios ha mantenido un com-
promiso profundo hacia el 
desarrollo integral de las mi-
croempresarias y microempre-
sarios del Ecuador, especial-
mente aquellos que provienen 
de sectores de menores ingre-
sos. Su propósito es ser un mo-
tor de cambio y mejoramien-
to de la calidad de vida de las 

comunidades, así como tam-
bién, de la conservación de su 
medio ambiente, a través del 
otorgamiento de servicios mi-
crofinancieros y no financie-
ros. Sus valores cooperativistas, 
fuertemente arraigados en su 
filosofía institucional giran en 
torno a la lealtad, solidaridad, 
compromiso, disciplina, trans-
parencia y apertura.

Su visión organizacional a fu-
turo se enmarca en un amplio 
reconocimiento nacional e in-
ternacional como una institu-
ción de la Economía Popular y 
Solidaria especializada en mi-
crofinanzas, que promueve la 
inclusión financiera e impulsa 
el desarrollo y mejoramiento 
de las condiciones de vida de 
los microempresarios ecua-
torianos, ofreciendo servicios 
de calidad y respaldados de 
una estructura organizacional 
competente, comprometida y 
orientada al cliente.

Caso 2:

FUNDACIÓN ESPOIR
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La mirada estratégica de Fun-
dación Espoir, para los próxi-
mos años está enfocada en la 
ampliación de la cobertura de 
servicios a microempresarios 
de las provincias de interven-
ción; la oferta de servicios fi-
nancieros, a través de diferen-
tes productos de crédito, que 
ayuden a sus clientes a superar 
su situación de pobreza; ofer-
tar servicios de educación y 
capacitación para mejorar co-
nocimientos y prácticas de sus 
usuarios para el desarrollo de 
habilidades y oportunidades 
de superación; y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de 

vida de los clientes y sus fami-
lias, a través del desarrollo de 
actividades comerciales exito-
sas y sostenibles. 

Cabe resaltar que su accionar 
está centrado en el impulso 
para el desarrollo de microem-
presarios de escasos recur-
sos en el país, principalmente 
mujeres, y en la promoción 
de la inclusión financiera en 
Ecuador.

El segmento de mercado al 
que atiende, tal como se pue-
de apreciar en la Tabla 4, varía 
dependiendo de las edades, 
género y nivel de instrucción.

Segmento de mercado al que dirige sus operaciones

Número de socios*

Clientes por género

Jun
202439.002

30% 70%

Tabla 4.
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En lo referente a las operacio-
nes de Fundación Espoir, de 
acuerdo con la Tabla 5, existe 
una concentración mayoritaria 
en provincias costeras como 
Manabí y Esmeraldas con res-

pecto a otras regiones del 
Ecuador. Asimismo, se observa 
un importante porcentaje de 
clientes en cantones con una 
Alta Tasa de Pobreza por Nece-
sidades Insatisfechas. 

15 a 24 años

Analfabetos

25 a 34 años

Estudios primarios 
completos

35 a 44 años

Estudios secundarios 
completos

45 a 64 años 65 años o más

Estudios superiores

Clientes por edad

Nivel de instrucción

17.48%

0.51%

23.50%

26.49%

20.93%

58.05%

31.35% 6.73%

14.95%

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
*Fundación Espoir, con corte a junio 
de 2024.
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Territorios en los que opera

Azuay

Guayas

Cotopaxi

Los Ríos

El Oro

Manabí

Santo 
Domingo De 
Los Tsáchilas

Esmeraldas

Pichincha

Santa Elena

Cantones que atiende

Pucará, Camilo Ponce Enríquez, Guaranda, La Troncal, La Maná, Pangua, Machala, Arenillas, Ata-
hualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaru-
ma, Las Lajas, Esmeraldas, Muisne, Quinindé, Guayaquil, Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Bal-
zar, Colimes, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Palestina, Pedro 
Carbo, Samborondón, Santa Lucía, San Jacinto de Yaguachi, Simón Bolívar, Coronel Marcelino 
Maridueña, Lomas de Sargentillo, Nobol, Isidro Ayora, Chaguarpamba, Babahoyo, Baba, Montal-
vo, Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas, Vinces, Palenque, Buena Fe, Valencia, Mocache, 
Quinsaloma, Portoviejo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Junín, Manta, Monte-
cristi, Paján, Pichincha, Rocafuerte, Santa Ana, Sucre, Tosagua, 24 de Mayo, Pedernales, Olme-
do, Puerto López, Jama, Jaramijó, San Vicente. Quito. Mejía, Rumiñahui, Puerto Quito, Baños de 
Agua Santa, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena.

Clientes por provincia

Clientes en 
cantones con Alta 
Tasa de Pobreza 
por Necesidades 
Insatisfechas

0.21%

12.7%

0.15%

9.41%

18.55%

49.95%

6.59%

0.13%

2.26%

0.04%

96%

Tabla 5.

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
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Fundación Espoir trabaja en 
el marco de una estrategia de 
intervención de triple impacto, 
en las dimensiones: económi-
ca, social y ambiental, conside-
rando a la resiliencia climática 
y la innovación como piezas 
clave para el impulso de las fi-
nanzas inclusivas, con perspec-
tiva de género. La organización 
busca mejorar aún más sus 
operaciones a prueba de clima. 
Para ello, cuenta con un plan 
que incluye una política espe-
cífica de riesgo climático, una 
estrategia de género y una ta-
xonomía para la financiación 
de la resiliencia.

Para centrar su accionar hacia 
las finanzas sostenibles, la or-
ganización ha tomado varias 
decisiones estratégicas, como 
la digitalización de los formatos 
de crédito, que permite evaluar 
los riesgos climáticos de cada 
préstamo en el sector agríco-

la. Para ello, se utilizó la plata-
forma y metodología de YAPU 
Solutions, que proporciona so-
luciones locales de adaptación 
para poblaciones vulnerables, 
elevando la resiliencia en los 
ámbitos climático, ambiental, 
sanitario y socioeconómico. 
Asimismo, ha codesarrollado, 
junto con YAPU Solutions, una 
App para la evaluación agrope-
cuaria con medición específi-
ca de riesgo, vulnerabilidad y 
adaptabilidad climática. Tam-
bién, ha optado por integrar los 
sistemas YAPU Solutions con el 
CORE bancario Orión, y ha de-
sarrollado una taxonomía ope-
rativa práctica de Finanzas de 
Resiliencia basada en el marco 
de taxonomía global de YAPU 
Solutions. 

De este modo, Fundación ES-
POIR evalúa la susceptibilidad 
del prestatario a los riesgos cli-
máticos y evalúa los criterios 

Crédito verde en acción

La cartera de crédito ofertada 
por Fundación Espoir consta 
de los siguientes productos: 
crédito grupal, crédito mi-

croempresarial, crédito rural - 
eco micro, crédito emergente, 
crédito escolar, crédito hogar, 
crédito micro agua.
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técnicos para las inversiones de 
adaptación. Utilizando la plata-
forma, la institución ha proce-
sado más de 6.075 consultas, 
manejando un promedio de 
250 préstamos por mes. Es-
tos créditos son evaluados por 
hasta 17 oficiales de crédito en 
función de los riesgos climáti-
cos, lo que demuestra el com-
promiso de la institución con la 
integración de estos riesgos en 
sus operaciones crediticias.

Los resultados previstos inclu-
yen la integración del 100% de 
la evaluación del riesgo climá-
tico en todas las operaciones, 
la financiación de hasta el 50% 
en forma de préstamos de re-
siliencia, el establecimiento de 
redes de proveedores y la ela-
boración de informes automa-
tizados para los objetivos de 
sostenibilidad. 

Con relación a los productos 
verdes que ofrece, Fundación 
Espoir posee productos de 
adaptación enfocados en re-
ducir la vulnerabilidad ante los 
efectos derivados del cambio 
climático. Estos son:

 y Huertos familiares.

 y Sistemas de riegos: goteo y 
microaspersión.

 y Diversificación de cultivos: 
perennes y anuales.

 y Mejoramiento genético 
agrícola: cultivos de semillas 
híbridos, injertos y clones.

 y Mejoramiento genético ani-
mal: ganado vacuno, cerdos 
y pollos, mejora por monta 
con animales élite, por in-
seminación artificial o por 
transferencia de embriones.

 y Elaboración de abonos or-
gánicos.

 y Agricultura orgánica.

 y Manejo silvopastoril.

 y Barreras vivas.

 y Perforación directa.

 y Reservorios de agua.

 y Almacenamiento de semillas.

 y Restauración de suelos.

 y Rotación de cultivos.

Fundación Espoir, cuenta con 
una cartera de créditos verdes 
otorgados pertenecientes al 
23% de su cartera total rural, a 
junio de 2024, como consta en 
la Tabla 6. Esto da un total de 
851 créditos verdes entrega-
dos hasta el primer semestre 
de 2024.



Cartera 
Tabla 6.
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Cartera total*

Cartera verde*

Cartera rural

Cartera total 
rural 

Cartera total 
rural 

Cartera 
agropecuaria

Cartera 
agropecuaria

Créditos verdes 
otorgados*

Cartera urbana

a junio 
2024USD 63,098,352.02 

USD 2,427,850 

76.51%

23%

22%

47%

47%851

23.49%

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
*Fundación Espoir, con corte a junio de 2024.

A través de sus productos de 
crédito verde, Fundación Es-
poir atiende a los segmentos 
de: microcrédito de acumula-
ción simple, y de microcrédi-
to de acumulación ampliada, 
con un enfoque en actividades 
productivas de las provincias 
de: Manabí, con sus cantones: 
Portoviejo, Bolívar, Chone, Ju-
nín, Paján, Pichincha, Roca-
fuerte, Santa Ana, Olmedo, 

Sucre, Tosagua, 24 de Mayo, 
Jama y San Vicente.

Diseño e implementación 
de productos de crédito 
verde

Para la elaboración de los pro-
ductos verdes, Fundación Es-
poir tomó como referencia la 
cartera del segmento de micro-
crédito agropecuario. Mediante 
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encuestas y grupos focales se 
determinaron las necesidades 
de los usuarios y las potenciales 
soluciones climáticas. En una 
fase posterior, estas soluciones 
fueron desarrolladas y afina-
das, y se determinó cuáles po-
seen mayor nivel de incidencia 
en los clientes. Estas soluciones 
climáticas fueron las que con-
dicionan el destino del crédito 
de los productos verdes. 

Medición y evaluación

Para la fase de medición y eva-
luación, fue clave la adquisición 
del software de YAPU Solutions 
que ayudó a realizar medicio-
nes a través de un cuestiona-
rio que se aplica a los clientes, 
mediante la diligencia del cré-
dito. Esto le proporciona a la 
institución una calificación con 
base en las respuestas obteni-
das. El resultado se mide de 1 
a 10, donde las consideraciones 
para crédito verde son:

 y Si es = o > a 6 ya está reali-
zando la actividad (aplica 
para crédito verde).

 y Si es = 4 y < a 6 está en con-
diciones de mejorar para al-
canzar el nivel de realizado 
(aplica para crédito verde).

 y Si es < a 4 no aplica para cré-
dito verde.

Difusión verde

La difusión de los productos 
de crédito verde está a cargo, 
principalmente, de los promo-
tores de créditos que laboran 
en cada una de las localidades 
de intervención. Se desarrollan 
productos comunicacionales y 
promocionales y se hace una 
socialización de manera perso-
nal. Por otro lado, se realiza la 
promoción masiva a través de 
las redes sociales oficiales de 
Fundación Espoir.

Recursos empleados 
para la acción verde

Recursos humanos

Para el desarrollo de sus pro-
ductos de crédito verde, Fun-
dación Espoir cuenta con un 
equipo conformado por dos 
Supervisores de Crédito Rural, 
12 Promotores de Crédito, dos 
Asistentes de Créditos y un 
Asesor Técnico del proyecto.
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Recursos tecnológicos

Como ya se mencionó anterior-
mente, la organización cuenta 
con el software de YAPU Solu-
tions y el CORE bancario Orión 
de Fundación Espoir.

Recursos económicos

Se realizó una inversión ini-
cial en la implementación del 
aplicativo, una segunda en el 
enlace de los sistemas YAPU - 
Orión, en la dotación y renova-
ción de equipos tecnológicos 
(Tablet) y un gasto mensual en 
licencias para usuarios.

Oportunidades 
de acceso para la 
economía y el comercio 
popular a productos de 
crédito verde

Fundación Espoir busca me-
jorar la calidad de vida de la 
población de sectores rurales, 
ofreciendo productos y servi-
cios de crédito verde accesi-
bles para los grupos más vul-
nerables, principalmente las 
mujeres, los microempresarios 
pobres del país y pequeños 
agricultores, implementando 
soluciones climáticas y pro-
ductivas transformadoras.

Lecciones aprendidas 
y retos

Para Fundación Espoir, uno de 
los grandes aprendizajes de 
esta experiencia exitosa de cré-
ditos verdes fue que el digita-
lizar, estandarizar y contrastar 
con fichas técnicas referen-
ciales la evaluación de crédito, 
mejoró potencialmente la cali-
dad de la cartera. 

Asimismo, la medición de la 
vulnerabilidad y capacidad 
adaptativa de sus clientes fue 
clave para direccionar sus ope-
raciones hacia el financiamien-
to de soluciones climáticas y así 
ayudar a la resiliencia climática 
en los sectores agropecuarios 
que atienden. 

Como desafío, la institución 
espera poder llegar a más mi-
croempresarios, así como tam-
bién incorporar la evaluación 
de los riesgos climáticos en los 
préstamos más allá de la agri-
cultura, como el apoyo a vivien-
da resiliente o la asistencia a las 
pequeñas empresas de los sec-
tores de servicio o comercio, y 
ampliar el uso de la plataforma 
YAPU a las demás regionales 
donde Fundación Espoir está 
presente.
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Gracias a la implementación 
de productos verdes, la organi-
zación es consciente de la im-
portancia del manejo de las fi-
nanzas climáticas y el impacto 
que esto genera en la sociedad. 
Fundación Espoir está contri-
buyendo con su gestión a la re-
ducción del cambio climático, 
aportando así al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030.

Finalmente, uno de los im-
pactos más importantes que 
ha logrado la organización es 
mejorar la productividad y ca-
lidad de vida de sus clientes 
al ofertar y otorgar productos 
de crédito verde, por ello, una 
de sus principales preocupa-
ciones, a futuro, es garantizar 
su sostenibilidad, por lo que, 
inicialmente ha considerado 
tres aspectos esenciales: con-
tar con un financiamiento es-
pecífico para este producto 
y la capacidad institucional 
de asegurar que se cumpla el 
destino del crédito, es decir, 
que esté vinculado a una solu-
ción climática, -lo que se logra 
con seguimiento y capacita-
ción continua al cliente-, y que 
el éxito de un producto verde 
se verá reflejado en un índice 
alto de repago.

Recomendaciones 
basadas en su 
experiencia

Fundación Espoir recomienda a 
otras instituciones, que en el fu-
turo deseen incorporar produc-
tos relacionados a las finanzas 
verdes, contar con el compro-
miso y enfoque institucional en 
temas ambientales de impacto 
positivo, así como también que 
el producto verde sea analizado 
según las zonas de incidencia.

Para el diseño de productos 
de crédito verde se debe con-
siderar: la zona de incidencia y 
aplicabilidad del producto, las 
necesidades del cliente a tra-
vés de encuestas focales, las 
necesidades de la institución 
para mejorar su productividad, 
la implementación de softwa-
re adecuado para realizar la 
gestión de medidas de verifi-
cación, y la continua capacita-
ción al equipo de promotores 
que manejen el producto. En 
el Anexo 2, se presenta un tes-
timonio de una persona bene-
ficiaria de un producto verde 
ofertado por Fundación Espoir 
que ha alcanzado un impacto 
positivo en su calidad de vida, 
demostrando así la validez de 
un crédito verde en la práctica.



Testimonio

Mónica del Rocío Loor Ormaza, 
Policultivos.               
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Anexo 2.

Mónica del Rocío Loor Ormaza, 
de 50 años, es una líder comu-
nitaria y productora del cantón 
Tosagua, parroquia Bachillero, 
comuna Pan de Azúcar, en la 
provincia de Manabí. Junto a 
su familia se dedica a la gana-
dería y a los cultivos de plátano, 
maíz, zapallo, y, en menor esca-
la, maní. Su emprendimiento 
agrícola comenzó en 2000 con 
el apoyo de su esposo, ya que 
solo él podía acceder a crédi-
tos. En 2012, Mónica empezó 
a independizarse económica-
mente y para 2015 ya era total-
mente autónoma. Sin embar-
go, el terremoto de 2016 fue un 

duro golpe para su economía y 
sus proyectos, aunque su espí-
ritu nunca dejó de soñar. 

Mónica, quien anteriormente 
fue profesora parvularia, bus-
có nuevas formas de generar 
ingresos. Aunque nunca había 
solicitado un préstamo, en-
contró en Fundación ESPOIR 
un aliado directo para cam-
biar su realidad, al convertirse 
en su cliente directa. Ella afir-
ma que la institución no solo 
la consideró una cliente, sino 
que valoró su papel como mu-
jer y líder, visibilizando la im-
portancia de las actividades 
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que realiza en el hogar y para 
la economía familiar. 

La decisión de obtener su pri-
mer crédito fue impulsada 
por la cercanía y compromiso 
de Fundación ESPOIR con la 
comunidad, su apoyo al em-
prendedor rural y los servicios 
adicionales que brinda, como 
atención médica. Otro punto 
importante fue la política de 
acompañamiento de la institu-
ción que asegura que el crédi-
to sea bien usado e invertido, 
fomentando una cultura de 
cumplimiento. El financiamien-
to que Mónica obtuvo se utilizó 
para regenerar el terreno donde 
ahora siembra, ya que era usa-
do para pastoreo de ganado. Ha 
sido nutrido y se ha sembrado 
un policultivo con zapallo, pláta-
no y otras hortalizas. 

La vida de Mónica ha cambiado 
favorablemente gracias al cré-
dito verde. Este tipo de finan-
ciamiento no solo ha significa-
do un gran impulso financiero 
para ella, sino que también le 
ha permitido desarrollar otras 
destrezas asociadas a su em-
prendimiento, como la planifi-
cación, el involucramiento con 
la comunidad, la participación 
en ferias de huertos orgánicos, 

el consumo de alimentos más 
saludables y el apoyo a la eco-
nomía de otras comunidades. 

En un futuro, Mónica planea 
producir y comercializar chi-
fles, utilizando su propia ma-
teria prima, además de crear 
un banco de semillas nativas 
de su territorio para distribuir 
a familias interesadas en cul-
tivar en estos huertos sosteni-
bles e integradores. Asimismo, 
uno de sus mayores deseos es 
apoyar a las Escuelas de So-
beranía Alimentaria de la pro-
vincia, en especial a la Troja 
Manaba. Reconoce la impor-
tancia de los créditos verdes 
para el impulso de este tipo de 
proyectos y su relación con el 
desarrollo sostenible. 

El crédito verde no solo bene-
fició a Mónica, sino también a 
otros emprendedores rurales, 
ayudándolos a ser más resi-
lientes, mejorando la salud y 
la economía familiar, y sien-
do responsables con el medio 
ambiente para dejar un legado 
a las futuras generaciones. Adi-
cionalmente, estos créditos han 
fomentado la igualdad entre 
hombres y mujeres en las zonas 
rurales, donde aún prevalecen 
fuertes desigualdades.



Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

¨23 de Julio¨

Caso 3:
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Breve historia

La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito ¨23 de Julio¨ nace en 
1964, en Cayambe, provincia 
de Pichincha, fruto de la fusión 
entre la Precooperativa de Tra-
bajo, Producción y Consumo 
‘Núcleo de Juventud’, el Comi-
té Organizador “San Pedro de 
Cayambe” y la Precooperativa 
de Empleados Municipales; 
para posteriormente legalizar-
se como Cooperativa de Ahorro 
y Crédito ¨23 de Julio¨ el 7 de 
abril de 1967, mediante Acuer-
do Ministerial N° 2302 emitido 
por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social.

Desde sus inicios, se ha carac-
terizado por ser una cooperati-
va que cree en la gente, y que, 
de acuerdo con su misión ins-
titucional actúa siempre con 
ética, justicia, rectitud y hones-
tidad y en el marco de valores 

cooperativistas como: ayuda 
mutua, responsabilidad, de-
mocracia, igualdad, equidad y 
solidaridad.

A futuro, y de acuerdo con su 
visión institucional, la Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito ¨23 de 
Julio¨ busca crecer de manera 
sostenible y rentable, compro-
metidos con la calidad e inno-
vación en servicios y productos 
financieros, impulsando las fi-
nanzas verdes.

De acuerdo con su planifica-
ción estratégica, la institución 
se encuentra trabajando en la 
promoción de su crecimiento 
sostenible; la consolidación de 
su participación de mercado 
en la Sierra Norte; la promoción 
de una cultura organizacional 
positiva y enfocada al cumpli-
miento de los objetivos; el for-
talecimiento de la infraestruc-
tura y servicios tecnológicos 

Caso 3:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
¨23 DE JULIO¨



39

para dar soporte a los requeri-
mientos críticos del negocio; el 
fortalecimiento del modelo co-
mercial integral; la renovación 
de los productos y servicios 
con enfoque en omnicanali-
dad; y establecer un sistema 
de gestión de sostenibilidad 
que permita medir, gestionar 
y mejorar continuamente los 

impactos sociales y ambienta-
les de sus operaciones.

Con respecto al segmento al 
que atiende con sus produc-
tos y servicios, en la Tabla 7 se 
puede apreciar que un 47% de 
sus clientes son mujeres y un 
52% son hombres, con un va-
riado segmento etario.

Segmento de mercado al que dirige sus operaciones

Número de socios*

18 a 30 años 31 a 39 años

71 a 80 años

40 a 50 años

81 en adelante

51 a 60 años

61 a 70 años

Clientes por género

Clientes por edad

SEGMENTO 1Jul
2024202.193

47.07%

6.80% 19.17%

6.38%

28.10%

2.95%

22.62%

13.99%

52.93%

Tabla 7.
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En lo referente a los territo-
rios en los que la Cooperati-
va de Ahorro y Crédito ¨23 de 
Julio¨ centra sus operaciones, 
de acuerdo con la Tabla 8 se 
puede apreciar que mayori-

tariamente sus clientes se en-
cuentran en la provincia de 
Pichincha, seguida por una im-
portante diferencia porcentual 
por la provincia de Imbabura: 
9,92% y Manabí: 9.28%.

Sin estudios Estudios primarios 
completos

Estudios secundarios 
completos

Estudios superiores Postgrado

Nivel de instrucción

27.87% 28.67% 30.89%

12.28% 0.29%

Fuente: COAC ¨23 de Julio¨, con corte a julio de 2024.
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Territorios en los que opera

Azuay

Loja

Carchi

Manabí

Guayas

Napo

Imbabura

Pichincha

Sucumbíos

Galápagos

Cantones que atiende

Cayambe, Pedro Moncayo, Quito, Rumiñahui, 
Tulcán, Ibarra, Otavalo, Loja Guayaquil, Milagro, 
Pedernales, Sucre, Manta, Lago Agrio, El Chaco, 
Santa Cruz, Cuenca.

Clientes por provincia

Clientes en 
cantones con Alta 
Tasa de Pobreza 
por Necesidades 
Insatisfechas

2.5%

2.88%

2.71%

9.28%

6.40%

3.09%

9.92%

58.38%

2.94%

1.88%

8.38%

Tabla 8.

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
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La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito ¨23 de Julio¨ ha desa-
rrollado varias estrategias para 
adoptar y promover las finanzas 
sostenibles dentro de sus pro-
ductos y servicios, incorporando 
el concepto de finanzas soste-
nibles en la filosofía corporati-
va, propósito, visión y objetivos 
estratégicos institucionales y la 
implementación del Sistema 
de Gestión de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Empre-
sarial. Cabe destacar que, en fe-
brero del 2023, se implementó 
el Sistema de Administración 
de Riesgos Ambientales y So-
ciales, (SARAS), con la finalidad 
de identificar los posibles ries-
gos ambientales y sociales ge-
nerados por las actividades eco-
nómicas de los socios que son 
financiados por la cooperativa.

En la actualidad, la institución 
opera con un producto de cré-
dito verde, denominado: ECO 
23, que está destinado a inver-
siones ambientalmente viables 
y que promueven el desarrollo 
sostenible. Este producto fue 
creado para inversiones en efi-
ciencia energética, inversiones 
en energías renovables, inver-
siones de protección ambien-
tal, gestión hídrica y buenas 
prácticas agrícolas. Como se 
puede apreciar en la Tabla 9, la 
cartera verde se encuentra en 
una fase inicial de implemen-
tación, representando el 0,11% 
de la cartera total, lo que se tra-
duce en un total de 26 créditos 
verdes otorgados, con corte a 
julio de 2024.

Crédito verde en acción

La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito ¨23 de Julio¨ posee 
dos productos de crédito, uno 
enfocado en créditos de con-
sumo, tales como: el crédito de 
consumo a plazo fijo, el crédito 
de consumo pre- aprobado / 

pre- calificado y el denomina-
do crédito de consumo 23. Por 
otro lado, cuentan con los mi-
crocréditos a plazo fijo, micro-
crédito sobre ruedas, crédito 
micro 23 y el microcrédito pre- 
aprobado / pre- calificado.
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El producto verde ECO 23, 
atiende principalmente a tres 
segmentos de microcréditos: 
minorista, simple y ampliado, 
con una cobertura de 10 pro-
vincias, como podemos apre-
ciar a continuación: 

Carchi, con su cantón Tulcán.

Imbabura, con sus cantones: 
Ibarra, Otavalo.

Pichincha, con sus cantones: 
Quito, Cayambe, Pedro Monca-
yo, Rumiñahui.

Loja con su cantón Loja.

Guayas, con sus cantones: 
Guayaquil, Milagro.

Manabí, con sus cantones: 
Manta, Bahía de Caráquez, Pe-
dernales, Sucre.

Sucumbíos, con su cantón 
Lago Agrio.

Napo, con su cantón El Chaco.

Azuay, con su cantón Cuenca.

Galápagos, en la Isla Santa Cruz.

Cartera 
Tabla 9.

Cartera total*

Cartera verde*

Cartera rural

Créditos verdes 
otorgados* 

Cartera urbana

Equivalente al 
0.11% 
de la cartera total

USD 299,175,424.9

USD 2,571.689 

48.55%

26

51.45%

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
*COAC ¨23 de Julio¨, con corte a 
junio de 2024.
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Diseño e implementación 
de productos de crédito 
verde

La fase de diseño del producto 
de crédito verde arrancó con la 
identificación de la necesidad 
de los públicos objetivos y las 
oportunidades, mediante es-
tudios de mercado, análisis de 
riesgos y cumplimientos de 
requisitos legales para la crea-
ción del nuevo producto.

Para la Cooperativa de Aho-
rro y Crédito ¨23 de Julio¨ fue 
de suma importancia, en este 
punto, la definición de las me-
tas ambientales y sociales del 
producto verde, asegurando 
que cumplan con los propósi-
tos y objetivos estratégicos de 
la institución.

Posteriormente, tuvo lugar el 
desarrollo del producto, con in-
tervención de las partes intere-
sadas y colaboración de exper-
tos en finanzas verdes. La fase 
de gestión constó de la elabo-
ración de un Manual de Políti-
cas de Aplicación del Crédito 
Verde, en el que se definieron 
los objetivos, el alcance, el mar-
co legal aplicable, las funciones 
y responsabilidades, las políti-
cas para establecer las condi-

ciones de otorgamiento, las in-
versiones verdes elegibles, los 
incumplimientos, monitoreos 
y seguimientos.

El siguiente paso fue la fase de 
implementación, seguida por 
la aprobación, capacitación, el 
lanzamiento del producto y la 
promoción y oferta para la co-
locación de los productos en el 
mercado.

Medición y evaluación 
verde

Para efectos de garantizar el 
cumplimiento de las disposi-
ciones especiales para el otor-
gamiento del crédito verde 
ECO 23, en la fase de evaluación 
se da cumplimiento al Manual 
de Políticas del Crédito Verde, 
donde se incluyen 3 anexos:

Anexo 1. Listado de Inver-
siones verdes elegibles:  
Consta de una serie de 
destinos verdes que pue-
den ser financiados por la 
Cooperativa, el detalle del 
significado de cada uno 
de los destinos, el criterio 
de elegibilidad, documen-
tos de sustento y docu-
mentos de seguimiento.
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Anexo 2. Formulario de 
justificación del plan de 
inversión verde:  Es un 
documento en que el 
área comercial establece 
la propuesta del destino 
a ser financiado por la 
Cooperativa basado en la 
información correspon-
diente al Anexo 1.

Anexo 3. Reporte de cré-
dito verde:  es una matriz 
de seguimiento de co-
locación de los créditos 
verde ECO 23 que se han 
desembolsado. Para ello, 
en la cartera vigente se 
ha creado un código de 
identificación de estos 
créditos. Además, se han 
establecido indicadores 
de colocación del crédi-
to verde por el tipo de 
inversión; buenas prácti-
cas agrícolas, eficiencia 
energética, energías re-
novables, gestión hídrica, 
protección ambiental y su 
ámbito de impacto, pre-
servación y conservación 
ambiental, mitigación de 
cambio climático, adapta-
ción de cambio climático.   

Para garantizar el cumplimien-
to del Manual de Políticas del 
crédito verde ECO 23, se ha in-
cluido sus políticas en el proce-
so de seguimientos y reavalúos 
de operaciones de crédito.

Difusión verde

La difusión de los productos de 
crédito verde se realiza a dos 
niveles. A nivel interno, la Coo-
perativa ha incluido dentro de 
su Manual de Políticas de Cré-
dito Verde el listado de todas 
las inversiones verdes elegi-
bles, para lo cual como estrate-
gia institucional ha socializado 
y capacitado al área comercial 
para la correcta aplicación y 
promoción de este producto.

A nivel externo, el producto de 
crédito verde ECO 23 se difun-
de en sus redes sociales: Insta-
gram y Facebook.

Recursos empleados 
para la acción verde

Recursos humanos

La institución tomó la decisión 
de incorporar al equipo de tra-
bajo a un asistente de Riesgo 
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de Crédito Ambiental y Social, 
quien tiene la responsabilidad 
de manejar el SARAS, y la elabo-
ración y actualización del listado 
de inversiones verdes elegibles 
para crédito verde. Además, 
brinda apoyo técnico al área Co-
mercial en la identificación de 
destinos verdes que lo requie-
ran por su complejidad.

Oportunidades 
de acceso para la 
economía y el comercio 
popular a productos de 
crédito verde

Las oportunidades para acce-
der a los productos verdes para 
los sectores de la economía y 
el comercio popular son muy 
amplias, debido al interés del 
cuidado del medio ambiente 
y el fomento de iniciativas de 
desarrollo económico inclusivo 
existente en las zonas de inter-
vención de la Cooperativa.

En ese marco, la institución ha 
generado el producto verde 
ECO 23 con una tasa más baja, 
la cual beneficia a este sector 
económico y facilita su acceso 
al crédito y el mejoramiento 
de sus procesos productivos. 
De ese modo se fomenta el co-

mercio local, y se da lugar a la 
creación y promoción de mer-
cados locales donde se vendan 
productos orgánicos y ecológi-
cos. Asimismo, esto se traduce 
en un gran aporte para reducir 
la contaminación ambiental, 
ahorrando recursos y costos. 

Lecciones aprendidas 
y retos

La implementación del crédito 
verde ECO 23 en la Cooperati-
va fue un punto de partida que 
permitió identificar la necesi-
dad de adaptación a nuevas 
tendencias del mercado. Esto 
fue clave para que la institu-
ción genere nuevos procesos 
y metodologías que aporten al 
cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y a la 
mitigación de los riesgos am-
bientales y sociales de las acti-
vidades económicas de los so-
cios que han sido beneficiarios 
de financiamientos. 

Una importante lección apren-
dida, a nivel reputacional, es 
que el promover productos que 
benefician al medio ambien-
te hace que los socios y clien-
tes se formen una percepción 
más favorable de la institución, 
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lo que se traduce en confianza 
generada y un valor diferencia-
dor frente a otras instituciones 
financieras.

Otro aspecto clave identificado 
como una lección aprendida, 
es la necesidad institucional de 
contar con procesos de educa-
ción continua para el personal, 
con la finalidad de ofrecer ser-
vicios financieros que aporten 
al cuidado del medio ambiente 
y evitar el green washing.

La Cooperativa ¨23 de Julio¨ 
considera que todas las opera-
ciones de crédito verde ECO 23 
deben pasar por la evaluación 
del SARAS, previo a su desem-
bolso. En este procedimiento se 
pueden identificar posibles ries-
gos ambientales y sociales que 
presente la actividad económi-
ca y de ser el caso nuevas opor-
tunidades de financiamiento 
para subsanar estos riesgos. 

Entre los desafíos identifica-
dos en la implementación del 
producto verde está el garan-
tizar que los socios compren-
dan que los créditos verdes son 
una oportunidad de negocio, 
mas no un trámite adicional o 
de carácter burocrático para la 
obtención de un crédito.

Uno de los retos principales es 
aminorar el desconocimiento 
por parte de los clientes sobre 
los requisitos para la otorga-
ción de un crédito verde, esto 
es clave ya que una mala inter-
pretación de su funcionamien-
to puede generar trabas para 
la elegibilidad y seguimiento 
de dicho crédito.

Existe también un importan-
te desafío que es el garantizar 
la sostenibilidad del produc-
to ECO 23, para lo cual la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito 
¨23 de Julio¨ ha implementa-
do estrategias de monitoreo 
y seguimiento, como: planes 
de acción que determinan co-
rrectivos para mejorar el des-
empeño ambiental y social de 
los socios, en los que se incluye 
capacitación y educación a los 
trabajadores, cumplimiento de 
normativa ambiental, correc-
to manejo de los factores am-
bientales y sociales, agua, sue-
lo, aire, residuos y comunidad. 
También se cuenta con una 
documentación de seguimien-
to a los destinos de inversión 
de crédito verde en el marco de 
una serie de políticas de crédi-
to verde que han sido incorpo-
radas en el proceso interno de 
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seguimientos y reavalúos de 
las operaciones de crédito de 
la Cooperativa.

Recomendaciones 
basadas en su 
experiencia

La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito ¨23 de Julio¨ reco-
mienda a otras instituciones 
financieras que deseen gene-
rar un producto verde, contar 
con el apoyo de la Alta Direc-
tiva desde la planificación del 
producto hasta su implemen-
tación y seguimiento. Asimis-
mo, es clave incluir dentro de 
su misión, visión y objetivos es-
tratégicos el compromiso con 
la sostenibilidad en sus opera-
ciones, servicios y productos. 
Es muy importante capacitar y 
realizar formación continua al 
personal involucrado en la ges-

tión de finanzas sostenibles y 
desarrollar productos verdes 
a la medida de la institución, 
basándose en las característi-
cas de su portafolio, sus socios 
y clientes. Finalmente, es im-
prescindible buscar la colabo-
ración de expertos en finanzas 
sostenibles y organizaciones 
especializadas en el desarrollo 
de los productos verdes y, de 
ser el caso, incluir en su nómi-
na personal con experiencia, 
estudios y conocimientos en 
finanzas sostenibles. 

En el Anexo 3, se expone un 
caso exitoso de implementa-
ción de un crédito verde que 
evidencia la efectividad de este 
producto financiero otorgado 
por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito ¨23 de Julio¨ y los im-
pactos positivos que genera en 
la práctica.



Testimonio

Rolando Torres,
cultivos hidropónicos.
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Anexo 3.

Rolando Torres es un agricultor, 
ganadero y comerciante de 55 
años, perteneciente al cantón 
Cayambe. Junto a su esposa 
se dedican a la agricultura y a 
la ganadería a menor escala. 
Hace aproximadamente 2 años, 
nació en ellos la idea de generar 
un proyecto innovador de culti-
vo hidropónico que les permita 
contar con una fuente de ingre-
sos segura. En ese entonces, no 
contaban con los recursos para 

ello, por lo que fue necesario 
buscar financiamiento. 

Al inicio, pensaban en dedi-
carse a la siembra de rosas, sin 
embargo, después de hacer un 
análisis profundo decidieron 
apostar por un proyecto dife-
rente, enfocándose así en el cul-
tivo de fresas en invernadero, 
una alternativa más llamativa y 
sostenible, en comparación con 
el cultivo tradicional al aire libre.
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Al momento de elegir a la en-
tidad financiera que les ayu-
daría con el crédito, visitaron 
a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito ¨23 de Julio¨. Su aseso-
ra, Karina, le presentó a Rolan-
do la opción del crédito verde, 
enfatizando que el adquirirlo, 
no solo le ayudaría a poner en 
marcha su emprendimiento, 
sino que, al hacerlo, contribui-
ría además a la protección del 
medio ambiente. Esta razón, 
junto a que la tasa de interés 
ofertada era más baja que los 
créditos comerciales conven-
cionales fueron factores deci-
sivos para Rolando, quien ya 
había utilizado créditos antes, 
pero con intereses más altos. 

Una vez decidido que el crédi-
to verde era su mejor opción, 
se iniciaron los trámites con 
la entidad financiera para ob-
tenerlo. El proceso tomó algu-
nos días para su aprobación. 
Rolando destaca que todo el 
crédito recibido se invirtió en 
la infraestructura necesaria 
para su proyecto, incluyendo 
la construcción del invernade-
ro, la instalación del sistema 
hidropónico y un sistema de 
riego automatizado. Aunque 

reconoce que el monto del cré-
dito fue insuficiente para cubrir 
todos los costos, fue un apoyo 
considerable que fue comple-
mentado con sus ahorros per-
sonales para llevar a cabo todo 
el proyecto. 

Aunque las plantas crecen y 
aún no empezó a producir, 
Rolando se siente motivado 
por el potencial de su proyec-
to, su impacto en la seguridad 
alimentaria y la producción de 
alimentos orgánicos, pero tam-
bién porque tendrá un impac-
to positivo ambiental. 

Rolando, continúa trabajando 
en el mejoramiento de su em-
prendimiento para en un futu-
ro obtener el sello verde, bus-
car financiamiento adicional 
para obtener el equipamiento 
para procesar y comercializar 
la fruta. 

Finalmente, Rolando subraya 
la importancia de los créditos 
verdes como una herramienta 
para innovar en la agricultura 
y apoyar proyectos sostenibles, 
y sostiene que el acompaña-
miento técnico es fundamen-
tal para concretar este tipo de 
proyectos. 



Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

San Francisco Ltda.

Caso 4:
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Breve historia

La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Francisco Limitada 
nace en 1963, en Ambato, pro-
vincia de Tungurahua. Desde 
1993 la cooperativa opera bajo 
la regulación de la Superinten-
dencia de Bancos y Seguros. 
Su estrategia de negocio se en-
foca en el microcrédito, y busca 
lograr amplio posicionamiento 
en la sierra – centro y en la zona 
oriente del país.

Con la convicción de ser una 
empresa cimentada en princi-
pios cooperativos, orientada a 
ofrecer servicios financieros de 
calidad para contribuir al bien-
estar de la comunidad, la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito San 
Francisco tiene una visión de 
futuro centrada en la genera-
ción de soluciones financieras 
integrales y de calidad, basadas 
en prácticas éticas, transparen-
tes y rentables, convirtiéndose 

así en el mejor aliado de sus so-
cios. Con una cultura institucio-
nal basada en valores coopera-
tivistas, como responsabilidad 
social, ética, confianza, transpa-
rencia, amabilidad y compro-
miso, la institución opera bajo 
un marco estratégico que pro-
mueve una gestión financiera 
eficiente, el incremento del ni-
vel de satisfacción de socios y 
clientes y la implementación de 
metodologías y herramientas 
de gestión de calidad que pro-
muevan el control organizacio-
nal, la productividad y fortalez-
can la administración integral 
de riesgos. 

Sus acciones estratégicas 
apuntan, asimismo, a su sus-
tentabilidad y sostenibilidad 
dentro del giro de negocio, 
mediante la implementación 
de buenas prácticas ambien-
tales en el uso y consumo de 
recursos, disminuyendo así su 
huella ecológica.

Caso 4:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SAN FRANCISCO LTDA.
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Su enfoque operacional, cen-
trado en poblaciones vulnera-
bles, cuenta con una variedad 
de segmentos, en lo que se 

refiere a género, edad y nivel 
de instrucción, como se puede 
apreciar en la Tabla 10.

Segmento de mercado al que dirige sus operaciones

Número de socios

0 a 12 años 18 a 25 años

56 a 65 años

26 a 35 años

Más de 65 años

36 a 45 años

46 a 55 años

Clientes por género

Clientes por edad

SEGMENTO 1Jun
2024297.550

47.9%

3.91% 4.86%

14.98%

18.40%

13.05%

25.14%

19.66%

52.1%

Tabla 10.
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Como se aprecia en la Tabla 
11, la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito ¨San Francisco¨ 
posee una cobertura que se 

concentra mayoritariamente 
en la provincia de Tungura-
hua, seguida por Cotopaxi y 
Pichincha.

Sin educación Estudios primarios 
completos

Estudios secundarios 
completos

Estudios superioresEstudios intermedios Postgrado

Nivel de instrucción

3.64% 41% 34.53%

20.01%0.55% 0.27%

Fuente: COAC ¨San Francisco¨, con corte a junio de 2024.
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La Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito San Francisco posee una 
amplia oferta de productos de 
crédito, tales como: Sanfra Con-
sumo, Sanfra Crecer, Crédito 

Rotativo, Crédito Flexible, San-
fra Empresarial, Crédito Agríco-
la Ganadero, Vivienda Sanfra, 
Sanfra Colateral, Eco crédito 
Sanfra, Sanfra Credibus.

Territorios en los que opera

Chimborazo

Pastaza

Cotopaxi

Pichincha

Morona 
Santiago

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas

Napo

Tungurahua

Cantones que atiende

Riobamba, Salcedo, Cevallos, El Chaco, El Tena, Latacunga, Macas, Ambato, Mocha, Palora, 
Patate, Pelileo, Píllaro, Puyo, Quero, Riobamba, Salcedo, Santa Clara, Santo Domingo, Saquisilí, 
Tisaleo, Quito.

Clientes por provincia

Clientes en 
cantones con Alta 
Tasa de Pobreza 
por Necesidades 
Insatisfechas*

1.24%

6.76%

15.77%

9.27%

2.36%

3.46%

2.56%

58.58%

62.80%

Tabla 11.

Fuente: San Francisco Ltda., con corte a junio de 2024.
* RFD con corte a diciembre de 2023.
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Consciente del papel crucial de 
las instituciones financieras en 
la promoción de la responsabi-
lidad ambiental, la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito San Fran-
cisco promueve el financia-
miento sostenible y una mejora 
continua de su cartera de pro-
ductos y servicios en beneficio 
de la sociedad y el medio am-
biente. En ese marco, ha incor-
porado cuatro estrategias de 
sostenibilidad en sus líneas de 
crédito sostenible: responsabili-
dad institucional; el Sistema de 
Riesgos Ambientales y Sociales 
(SARAS); la promoción de la in-
clusión y capacitación financie-
ra; y las finanzas sostenibles.

En ese marco, la institución 
cuenta con una línea de crédi-
to verde destinada a personas 
naturales y jurídicas que bus-
can acceso a financiamiento 
de proyectos o iniciativas re-
lacionadas con la ganadería 
y agricultura sostenible, con 
prácticas agrícolas ecológicas 
enfocadas en la protección de 
los recursos naturales (aire, 

suelo y agua) y en la trasfor-
mación del sistema producti-
vo. Este producto terminó su 
fase de diseño, pero aún no 
ha sido implementado, pues 
se encuentra en su fase de pi-
lotaje. Entre las definiciones 
que se han establecido para su 
puesta en marcha consta que 
los beneficiarios deberán es-
tar domiciliados o establecidos 
permanentemente dentro de 
la zona de influencia de la Coo-
perativa San Francisco y que 
estén prestos a incursionar o 
intervenir en cualquiera de las 
fases de la cadena de produc-
ción orgánica, de acuerdo con 
la normativa vigente emitida 
por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería.

A través de esta línea de cré-
dito verde, la Cooperativa 
busca contribuir al desarrollo 
económico rural y a la calidad 
de vida de los agricultores, 
no solo mejorando la cadena 
de alimentos saludables, sino 
también la adaptación a los ci-
clos naturales.

Crédito verde en acción



Cartera 
Tabla 12.

Cartera total

Cartera verde

Cartera rural

Cartera urbana

Equivalente al 
0.41% 
de la cartera total

USD 458,074,225.04

USD 41,395,738

60%

40%

Fuente: COAC San Francisco Ltda., con corte 
a junio de 2024.
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Como se puede apreciar en la 
Tabla 12, la cartera destinada a 
créditos verdes equivale al 0,41% 
de la cartera inicial, puesto que, 
como se ha mencionado, se en-
cuentra en una fase inicial, pre-
via a su implementación.

La institución generó este pro-
ducto verde para satisfacer las 
necesidades de personas na-
turales y jurídicas que trabajan 
en la agricultura sostenible, con 
iniciativas encaminadas a la 
trasformación del sistema pro-
ductivo, por lo cual el segmen-
to al que dirige sus operaciones 
se centra en microcréditos de 
acumulación simple y micro-
créditos de acumulación am-
pliada. La primera fase de im-
plementación tendrá lugar en 
la provincia de Tungurahua, en 
los cantones: Cevallos, Izamba, 
Quero, Ambato, Tisaleo y Píllaro. 

Diseño e implementación 
de productos de crédito 
verde

La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Francisco alineada 
a su Política de Sostenibilidad, 
estableció en primera instancia 
la necesidad institucional de 
contar con una línea de crédito 
verde que brinde apoyo finan-
ciero a los productores locales. 
Para llegar a esta definición se 
realizó un análisis de la cartera 
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total para identificar qué por-
centaje de los créditos conven-
cionales otorgados estaban en-
focados en temas relacionados 
al agro. Este análisis dio como 
resultado que un 46% de cré-
ditos colocados eran agrícolas, 
de este modo, se identificó un 
potencial mercado. Posterior-
mente, se estableció la línea 
de crédito verde, consideran-
do dos líneas estratégicas de 
direccionamiento del crédito: 
el agro, enfocado en el manejo 
integral de plagas; enfermeda-
des y tecnologías verdes como 
biodigestores, y una segunda 
línea, pecuaria, para financiar 
temas relacionados con la ga-
nadería sostenible; manejo 
de suelo; pastizales; sistemas 
agroforestales; nutrición, sani-
dad y producción animal.

Como parte del diseño del pro-
ducto de crédito verde, se es-
tableció el perfil de los bene-
ficiarios, para lo cual se realizó 
un mapeo de personas y aso-
ciaciones productivas vincula-
das a las líneas estratégicas de 
direccionamiento del crédito 
en programas e iniciativas gu-
bernamentales establecidos a 
nivel nacional, con metas, obje-
tivos y políticas centradas en la 

agricultura sostenible. Se gene-
raron acercamientos y alianzas 
estratégicas con instituciones 
como Agrocalidad y el Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería, 
quienes facilitaron la identifi-
cación de personas interesadas 
en la certificación orgánica de 
sus productos y Buenas Prácti-
cas Agrícolas (BPA).

Paralelamente, al no contar 
con una taxonomía propia 
que les permita definir hacia 
dónde se destinarían los futu-
ros financiamientos de crédito 
verde, la institución estableció 
un catálogo para el acceso al 
financiamiento de cada una 
de las líneas de crédito para 
que puedan cumplir con los 
objetivos de cambio climáti-
co y biodiversidad, los cuales 
responden a estándares inter-
nacionales de taxonomía ver-
de como el caso de Colombia, 
México y los propuestos por 
la Unión Europea, evitando el 
riesgo de financiamiento de 
green washing. Estos indica-
dores están, además, alinea-
dos a los criterios de la Es-
trategia Nacional de Cambio 
Climático y del Plan Nacional 
de Adaptación del Cambio Cli-
mático del Ecuador.
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Con todas estas definiciones, 
se creó el plan piloto que será 
implementado en el último se-
mestre de 2024 y que permitirá 
identificar posibles oportuni-
dades de mejora del producto 
verde, previo a su lanzamiento 
e implementación.

Medición y evaluación 
verde

La línea de crédito sostenible 
de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Francisco se ejecu-
tará de acuerdo con las políti-
cas de la institución, evaluan-
do la exposición al riesgo del 
producto, sector económico, 
agencia, nivel de aprobación, 
y gestor de negocios de acuer-
do con el Manual de Crédito y 
Riesgo de Crédito.

El crédito sostenible tendrá un 
análisis ambiental enfocado en 
la verificación de dos puntos 
estratégicos, dentro del marco 
de un manejo sostenible de los 
recursos naturales que posee 
el medio ambiente: la mitiga-
ción y resiliencia, permitiendo 
que los fondos financieros con-
tribuyan a la reducción de los 
impactos ambientales en cada 

proceso de crédito solicitado 
dentro de su cartera de nego-
cios. Se espera así promover un 
mecanismo de conservación, 
protección y manejo adecuado 
de la producción, que impulse 
a la inversión de financiamien-
to verde como un agente de 
cambio para la transición de 
una economía sostenible y sus-
tentable en el Ecuador.

Difusión verde

De acuerdo con el plan estraté-
gico, la difusión de los produc-
tos de crédito verde se realizará 
principalmente a través de las 
redes sociales institucionales. 
Asimismo, se realizará una difu-
sión interna a los clientes y posi-
bles clientes, a través de los ase-
sores de agencia, quienes serán 
capacitados para estos fines.

Recursos empleados 
para la acción verde

Los recursos que fueron nece-
sarios para su implementación 
fueron propios de la institu-
ción y vinieron específicamen-
te desde el área de Desarrollo 
Sostenible, sin ninguna inver-
sión externa.



60

Finanzas verdes desde la práctica

Oportunidades 
de acceso para la 
economía y el comercio 
popular a productos de 
crédito verde

La generación de alianzas con 
programas gubernamenta-
les vinculados a las políticas 
institucionales sostenibles y 
sustentables, y a asociaciones 
y comunidades que trabajan 
en la línea de la económica 
circular fue clave para que la 
institución pueda identificar a 
productores locales como po-
tenciales clientes de su línea 
de producto verde, ofreciéndo-
les así una solución financiera 
efectiva que les permitirá eje-
cutar su plan de negocio. 

Lecciones aprendidas 
y retos

Una de las decisiones clave 
que ha sido identificada por 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Francisco para el 
desarrollo de la línea de cré-
dito verde fue la generación y 
establecimiento de una clara 
Política de Sostenibilidad y la 
creación e implementación de 
un proceso interno de ecoefi-
ciencia institucional, lo que les 
permitió sentar las bases de 

su operación en el marco de 
la eficiencia y sostenibilidad. 
Asimismo, reconocen la impor-
tancia de contar con un Ma-
nual de Gestión Ambiental, ya 
que todo esto establecerá un 
marco estratégico que respal-
dará la puesta en marcha del 
producto verde en la línea con 
la misión y visión institucional.

Existe una amplia expectativa 
sobre el impacto que la im-
plementación del producto de 
crédito verde pueda generar en 
los segmentos poblacionales a 
los que va dirigido. Por ello, su 
sostenibilidad está considera-
da como un factor decisivo una 
vez que sea implementado. 

Recomendaciones 
basadas en su 
experiencia

La Cooperativa sugiere a otras 
instituciones financieras inte-
resadas en promover e imple-
mentar una línea de crédito 
verde, en primera instancia, 
hacer un análisis de materia-
lidad para identificar cómo 
sus operaciones, inversiones y 
servicios afectan el medio am-
biente, para así construir una 
Estrategia de Sostenibilidad 
que establezca objetivos y ac-
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ciones para mitigar cualquier 
impacto negativo, y así alinear 
las operaciones institucionales 
con prácticas más sostenibles 
y responsables.

Como se ha mencionado an-
teriormente, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Francisco 
se encuentra en la fase de pilo-
taje de su línea de crédito ver-
de, por lo que a la fecha de esta 
publicación no cuenta aún con 
beneficiarios directos que pue-
dan brindar su testimonio.



Banco “Desarrollo 
de los Pueblos” S.A. 

CODESARROLLO

Caso 5:
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Breve historia

En 1970, el Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio (FEPP), 
nació como el primer fondo de 
crédito para comunidades rura-
les pobres del Ecuador. Tras va-
rios años de actividad, en 1998, 
el Grupo Social FEPP promovió 
la constitución de la Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito “Desa-
rrollo de los Pueblos Ltda.”, CO-
DESARROLLO e incursionó en 
el mercado financiero con una 
perspectiva inclusiva y enfoca-
da en personas de bajos recur-
sos económicos. El 1 de marzo 
de 2014, la Cooperativa se con-
vierte en el Banco “Desarrollo 
de los Pueblos S.A”, CODESA-
RROLLO con un claro objetivo: 
ofrecer una amplia gama de 
productos y servicios que atien-
dan las necesidades de la Eco-
nomía Popular y Solidaria.

Inspirados con la misión social 
de ofrecer productos y ser-

vicios financieros de calidad, 
para crear condiciones de vida 
más humanas, contribuir a la 
disminución de la pobreza, fo-
mentar el desarrollo local sos-
tenible, la inclusión financiera y 
el fortalecimiento de las Finan-
zas Populares y la Economía 
Social y Solidaria, Banco CODE-
SARROLLO basa su accionar 
en los valores cooperativos de 
compromiso, integridad, con-
fianza, equidad, solidaridad y 
gratuidad.

Su visión a futuro proyecta a la 
institución como el banco líder 
de las finanzas solidarias del 
Ecuador, siendo una entidad 
innovadora, sólida y siempre al 
servicio de la Economía Popu-
lar y Solidaria.

El enfoque estratégico insti-
tucional tiene su centro en un 
triple objetivo de desarrollo 
integral: el desarrollo econó-
mico, el desarrollo social y el 

Caso 5:

BANCO “DESARROLLO DE LOS PUEBLOS” 
S.A. CODESARROLLO
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desarrollo ambiental. Para 
ello, se ha propuesto mante-
ner una solvencia patrimonial, 
mejorando la rentabilidad e in-
crementando el capital social; 
atender la demanda de pro-
ductos y servicios financieros 
de la Economía Popular y So-
lidaria; y fortalecer su modelo 
de gestión y capacidad tecno-
lógica, la interoperabilidad, in-
tegridad y disponibilidad de la 
información; procurando siem-
pre que exista una identifica-
ción del personal con la cultura 
organizacional solidaria.

Sus operaciones, desde 2023, 
se enmarcan en una estrate-
gia ambiental donde las fi-
nanzas verdes, sostenibles y 
constructoras de una mayor 

equidad, son las que impulsan 
la ecoeficiencia institucional, el 
Sistema de Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales, (SA-
RAS), y sus productos verdes. 

Banco CODESARROLLO pro-
mueve alianzas estratégicas 
con cooperativas, estructuras 
financieras locales, bancos co-
munales, cajas rurales e ins-
tituciones de la sociedad civil 
para brindar servicios ágiles 
y justos a aquellas personas y 
comunidades que no acceden 
al mercado financiero formal 
tradicional. En ese sentido, en 
la Tabla 13 se puede apreciar la 
multiplicidad de segmentos de 
mercado que atiende, llegando 
a contabilizar, hasta junio de 
2024, un total de 105.193 socios.



Segmento de mercado al que dirige sus operaciones

Número de socios*

15 a 24 años

Analfabetos

25 a 34 años

Estudios primarios 
completos

35 a 44 años

Estudios secundarios 
completos

45 a 64 años 65 años o más

Estudios superiores

Clientes por género

Clientes por edad

Nivel de instrucción

Jun
2024105.193

42.66%

11.29%

2.25%

28.62%

39.96%

25.38%

45.07%

28.61% 6.10%

12.73%

57.34%

Tabla 13.

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
*Banco CODESARROLLO, con corte a junio de 2024.
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Con respecto a los territorios 
que atiende el Banco CODESA-
ROLLO, en la Tabla 14 se puede 

apreciar que está presente en 
14 provincias y 16 cantones de 
Ecuador.
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Territorios en los que opera

Azuay

Chimborazo

Bolívar

Guayas

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas

Cotopaxi

Carchi

Imbabura

Loja

Manabí

Pichincha

Tungurahua

Sucumbíos

Orellana

Cantones que atiende

Cuenca, Guaranda, Montufar, Latacunga, Rio-
bamba, Guayaquil, Ibarra, Pimampiro, Loja, Pin-
dal, Portoviejo, Quito, Ambato, Lago Agrio, Ore-
llana, Santo Domingo.

Clientes por provincia

Clientes en 
cantones con Alta 
Tasa de Pobreza 
por Necesidades 
Insatisfechas*

6.91%

2.63%

4.95%

3.34%

5.90%

4.70%

4.35%

9.18%

14.84%

7.57%

17.63%

3 .91%

8.57%

5.51%

62.78%

Tabla 14.

Fuente: RFD con corte a diciembre de 2023.
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Banco CODESARROLLO juega 
un rol importante como cana-
lizador de recursos financieros 
para el fortalecimiento de un 
modelo de desarrollo econó-
mico sostenible y sustentable 
para las organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaria. 
La institución ha implementa-
do un SARAS, de la mano de 
una Estrategia Ambiental y 
Social que determina las prin-
cipales políticas y líneas de ac-
ción, considerando tres pilares 
de trabajo interconectados en 
torno a las finanzas sosteni-
bles: ecoeficiencia, riesgos am-
biental y social, finanzas ver-
des. Esta estrategia promueve 
la gestión integral de acciones 
institucionales que buscan 
controlar los impactos negati-
vos en el medio ambiente, des-
de sus acciones de intermedia-
ción financiera.  

Con la convicción de orien-
tar su gestión al fomento de 
actividades ambientalmente 
amigables, Banco CODESA-
RROLLO desarrolló un produc-
to financiero verde que tiene 
como objetivo promover el 
cuidado del medio ambiente 
y la lucha contra el cambio cli-
mático. CrediEcológico es un 
producto de microcrédito que 
ofrece una asesoría técnica es-
pecializada para el desarrollo 
de actividades económicas y 
es otorgado con condiciones 
preferenciales en cuanto a tasa 
de interés, monto y plazo del 
crédito. Está orientado a clien-
tes con planes de inversión re-
lacionados con recuperación 
de suelos, energía alternativa, 
protección de bosques y pára-
mos, Sistema Integral de Pro-
ducción Agropecuaria Sosteni-
ble (SIPAS), y otras actividades 

Crédito verde en acción

En cuanto a los productos de 
crédito que ofrece, la institu-
ción cuenta con productos 
específicos para Banca Em-
presas: CrediEcológico, Credi-
Financiero, CrediEfectivo EFL, 

Microjurídico. Por otro lado, 
está la opción de Banca Per-
sonas, con los siguientes tipos 
de créditos: CrediDesarrollo, 
CrediParticular, CrediVivienda, 
CrediEfectivo y CrediEcológico.



Cartera 
Tabla 15.

Representa el 
0.40% 
de la cartera total
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orientadas al mejoramiento de 
las condiciones de vida a través 
de la utilización de medios eco-
lógicos en sectores urbanos y 
rurales. Como indica la Tabla 15, 

la cartera de créditos verdes co-
rresponde al 0,40% de la cartera 
total de la institución, lo que se 
traduce en 90 créditos verdes 
otorgados, hasta junio de 2024.

CrediEcológico atiende mayo-
ritariamente al segmento de 
microcrédito. Desde el año 2017 
hasta la fecha, Banco CODESA-
RROLLO ha colocado este pro-
ducto en 10 provincias y 20 can-
tones del Ecuador, los cuales son: 

Azuay, con su cantón Cuenca.

Carchi, con sus cantones: Es-
pejo, Montúfar, San Pedro de 
Huaca y Tulcán.

Chimborazo, con su cantón 
Riobamba.

Cartera total*

Cartera verde*

Cartera rural

Créditos verdes 
otorgados*

Cartera urbana

a junio 
2024USD 214,439,862.33 

USD 863,444

51.16%

90

48.84%

Fuente: RFD, con información remitida por Banco CODESARROLLO.
Corte: diciembre de 2023.
*Banco CODESARROLLO, Con corte a junio de 2024.*Fundación Espoir, con corte a junio 
de 2024.
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Imbabura, con sus cantones:  
Antonio Ante, Ibarra y 
Pimampiro.

Loja, con sus cantones: Célica, 
Loja, Pindal y Puyango.

Los Ríos, con su cantón 
Mocache.

Orellana, con su cantón Fran-
cisco de Orellana.

Pichincha, con su cantón Quito.

Santo Domingo, con su can-
tón Santo Domingo.

Sucumbíos, con sus cantones: 
Lago Agrio y Shushufindi.

Zamora Chinchipe, con su 
cantón Zamora.

Diseño e implementación 
de productos de crédito 
verde

El diseño, gestión e implemen-
tación de productos verdes se 
constituye como uno de los 
tres pilares de la Estrategia 
Ambiental de Banco CODESA-
RROLLO. Esta línea de micro-
crédito, como instrumento de 
intermediación financiera del 
activo, pasivo o mecanismos 
complementarios de negocio 
tiene el objetivo institucional 

de incrementar la participa-
ción de los productos y servi-
cios financieros verdes dentro 
del portafolio total del Banco. 
Para el efecto, la entidad con-
sidera un enfoque de diseño 
de productos participativo que 
responde a las necesidades de 
los potenciales clientes y exi-
gencias del mercado, y que, 
además, toma en cuenta las 
aristas de mercado, legales, 
operativas, tecnológicas, etc. 
Luego del diseño se pasa a una 
etapa de validación con los ac-
tores clave y a una fase de im-
plementación controlada para 
adaptar el producto, previa a 
su lanzamiento.

Medición y evaluación 
verde

Como parte de la medición y 
evaluación del portafolio de 
productos institucionales que 
CODESARROLLO lleva a cabo, 
se analiza la información del 
producto verde relativa a nú-
mero de solicitudes, opera-
ciones generadas, destino del 
crédito, actividades econó-
micas aplicables, perfil de los 
sujetos de crédito, porcentaje 
de participación respecto del 
portafolio total, así también, 



70

Finanzas verdes desde la práctica

indicadores socio económicos 
y demográficos de los sujetos 
de crédito.

Difusión verde

La difusión de los productos 
institucionales se realiza a tra-
vés de la fuerza de ventas de la 
institución: área de negocios, 
monitores de agencia, pero 
a través de los medios de co-
municación institucionales, 
como redes sociales. También 
se usan otras herramientas, 
como: publicidad móvil, radio, 
activaciones en territorio, histo-
rias o testimoniales en nuestra 
memoria anual e informe de 
desempeño ambiental y social. 

En el caso de los productos 
verdes, al tratarse de un nicho 
de mercado específico que ha 
sido identificado mediante el 
análisis de la actividad econó-
mica que realiza el potencial 
cliente, la difusión es persona-
lizada, a través de la fuerza de 
ventas - área de negocios y ac-
tivaciones en territorio.

Recursos empleados 
para la acción verde

La disponibilidad de recursos 
humanos, tecnológicos y eco-

nómicos es fundamental para 
la implementación de un pro-
ducto verde pues se requiere 
de un equipo interno multidis-
ciplinario que trabaje en todas 
las etapas de su desarrollo.

Parte del diseño del producto 
es la formulación de una hoja 
de ruta detallada que conside-
re los recursos requeridos. En 
el caso específico de CrediE-
cológico, la inversión se realizó 
en la adquisición de equipos 
móviles que permitan regis-
trar solicitudes de crédito en 
campo y en la compra de he-
rramientas y licencias de pro-
gramas para facilitar al área de 
negocios la identificación ade-
cuada de un crédito.

Oportunidades 
de acceso para la 
economía y el comercio 
popular a productos de 
crédito verde

El producto financiero ver-
de de CODESARROLLO está 
disponible paran todos los 
clientes, indistintamente de 
la diversidad de su actividad 
económica. Es importante en-
fatizar en que los sujetos de la 
Economía Popular y Solidaria, 
conforme la asistencia técni-
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ca y capacitación que reciben, 
pueden sensibilizarse ante la 
importancia de considerar ob-
jetivos ambientales tanto de 
mitigación como de desarrollo 
sostenible en sus actividades 
diarias. En esta línea, para CO-
DESARROLLO todos los planes 
de inversión con relación a re-
cuperación de suelos, usos de 
energía alternativa, protección 
de bosques y páramos, SIPAS, y 
demás actividades orientadas 
al mejoramiento de las condi-
ciones de vida a través de la uti-
lización de medios ecológicos 
en sectores urbanos y rurales, 
son sujetas de las condiciones 
preferenciales de su producto 
verde CrediEcológico.

Lecciones aprendidas 
y retos

Si bien el producto verde vigen-
te en Banco CODESARROLLO 
ha tenido importantes resul-
tados, el fortalecimiento de las 
herramientas metodológicas y 
la capacidad de simplificar las 
mismas para identificación de 
créditos verdes, ha sido una ta-
rea continua y evolutiva. 

Unos de los principales retos 
identificados es la socialización 
con los clientes y potenciales 

clientes sobre las ventajas del 
acceso al crédito verde ya que 
esto implica una constante in-
teracción para promover en 
sus clientes buenas prácticas 
en las actividades económicas 
de forma sostenible. 

Otro de los principales desa-
fíos identificados por la insti-
tución es la necesidad de am-
pliar el portafolio de productos 
verdes que ofrece e incremen-
tar su participación en el por-
tafolio total.

Un importante aprendizaje 
radica en la importancia que 
debe darse a la consolidación 
de mecanismos que promue-
van la institucionalización de la 
gestión ambiental, la cual debe 
ser adecuadamente planifica-
da para garantizar su sosteni-
bilidad. En este caso, el Sistema 
de Gestión Ambiental y Social 
ha sido un hito en este proceso 
hacia las finanzas sostenibles. 

De igual manera, el monitoreo 
y seguimiento del portafolio de 
productos y servicios financie-
ros del Banco constituye una 
herramienta de análisis y toma 
de decisiones fundamental. Al 
igual que todos los productos y 
servicios financieros, en el ám-
bito de los productos verdes 
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es clave considerar el carácter 
evolutivo y de mejora conti-
nua para que el producto siga 
adaptándose a las necesida-
des de los clientes, y en estricto 
apego a la estrategia del Ban-
co en materia ambiental y la vi-
sión de sus inversionistas para 
este tipo de productos que por 
su naturaleza demanda recur-
sos de bajo costo. 

Recomendaciones 
basadas en su 
experiencia

Para Banco CODESARROLLO 
es fundamental que las entida-
des financieras reconozcan su 
relevante rol en la creación de 
un modelo de desarrollo eco-
nómico amigable con la tierra 
y el medio ambiente, que fo-
mente la equidad, la justicia, la 
fraternidad y el humanismo. La 
canalización de recursos finan-
cieros hacia el establecimien-
to de actividades económicas 
que permitan una transición 
ecológica sostenida y resilien-
te al cambio climático es una 
tarea indispensable que impli-
ca impulsar medidas de largo 
plazo, planificadas, ejecuta-
das y evaluadas para lograr un 

movimiento sistemático de 
la institución hacia un mode-
lo de sostenibilidad auténtico. 
Hacer “cosas por el ambiente” 
sin un direccionamiento espe-
cífico, sin ningún tipo de pla-
nificación ni estrategia puede 
ser asumido como un “lavado 
verde” que incluso podría re-
sultar contraproducente para 
una institución ya que implica 
un golpe directo a su imagen 
institucional. 

El desarrollo de un producto 
verde debe sustentarse en una 
estrategia institucional clara 
en materia de finanzas soste-
nibles, pues la oferta de este 
tipo de productos requiere de 
asignación de recursos e inver-
siones por parte de la organi-
zación, lo que hace fundamen-
tar alcanzar el equilibrio entre 
las condiciones preferenciales 
asociadas al producto verde, 
los costos y gastos, entre éstos, 
las fuentes de fondeo. 

La oferta de un producto verde 
implica, además, que la organi-
zación trabaje aspectos inter-
nos que faciliten la identifica-
ción de actores que a través de 
sus recursos contribuyan a su 
sostenibilidad.



Testimonio

Sandra Romo,
cultivo de café.
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A continuación, en el Anexo 4, se 
puede encontrar un breve testi-
monial que muestra el impacto 
de un crédito verde colocado 

por Banco CODESARROLLO y 
cómo gracias a este producto 
financiero, personas de escasos 
recursos pueden salir adelante.

Anexo 4.

Sandra Romo nació en Am-
bato, reside en San Pedro de 
Vilcabamba, provincia de Loja. 
Desde hace 30 años se dedica, 
junto a su esposo e hijos, al cul-
tivo de café orgánico. En 2020, 
ella y su familia decidieron em-
prender en esta actividad para 
afrontar diversas dificultades 

generadas por el abandono de 
las zonas rurales por parte de 
las autoridades. 

Como suele suceder, al inicio, 
Sandra no tenía mucho co-
nocimiento sobre el cultivo y 
la producción de café, por lo 
que se asoció a la Federación 
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Regional de Asociaciones de 
Pequeños Cafetaleros Ecoló-
gicos del Sur, FAPE, y a la or-
ganización Colinas Verdes, en 
busca de apoyo. Estas institu-
ciones le ofrecieron alternati-
vas para el cultivo de café hú-
medo y orgánico. 

Cuando obtuvo el conocimien-
to suficiente para emprender, 
Sandra tuvo que buscar un fi-
nanciamiento que le permitiera 
consolidar su proyecto. Hasta 
entonces, sus experiencias con 
entidades financieras no fueron 
satisfactorias, ya que los crédi-
tos a los que accedía no esta-
ban diseñados para apoyar a los 
campesinos. Cuando supo de la 
existencia de los créditos verdes, 
gracias a Banco CODESARRO-
LLO, pudo palpar el importante 
rol que desempeñan para el im-
pulso de pequeños productores, 
llegando a quienes los necesitan 
y fomentando la producción de 
alimentos sin químicos tóxicos, 
conservando así la salud de los 
consumidores y el cuidado del 
medio ambiente.  

Sandra accedió a su crédito 
verde atraída por la cercanía, el 
buen trato del Banco CODESA-
RROLLO y su preocupación por 

la población de zonas rurales, 
además de la baja tasa de interés 
ofertada. Con el financiamien-
to obtenido, amplió su terreno 
de cultivo, renovó las plantas de 
café y cubrió gastos de maqui-
naria y operación para mejorar y 
aumentar la producción.  

Actualmente, Sandra cuenta 
con el apoyo del laboratorio de 
cromatografía de la Asociación 
de Café de su comunidad, para 
analizar la calidad del suelo, el 
abono y otras características 
de la planta. 

Sandra sueña con expandir su 
plantación y crear una huerta 
turística con senderos y estan-
cias, donde los visitantes pue-
dan conocer el proceso de pro-
ducción de café y disfrutar de 
los beneficios de este entorno 
natural.  

Finalmente, destaca que los 
créditos verdes ayudan al cui-
dado del medio ambiente al 
incentivar formas más sosteni-
bles y orgánicas de producción 
y un apoyo económico crucial 
para las personas rurales, al 
proporcionar seguridad econó-
mica para continuar con la pro-
ducción y venta del producto. 
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Sandra se siente feliz de com-
partir su testimonio con su co-
munidad, ya que después de 
obtener su crédito y socializar-

lo, cinco socios más buscaron 
este financiamiento y han me-
jorado su calidad de vida.



Fundación de Apoyo 
Comunitario y Social 
del Ecuador - FACES

Caso 6:
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Breve historia

La Fundación de Apoyo Comu-
nitario y Social del Ecuador – 
FACES inicia sus actividades en 
1991 en las provincias de Loja, 
Zamora Chinchipe y El Oro 
como una institución de dere-
cho privado, sin fines de lucro, 
con el objetivo de apoyar a los 
sectores más vulnerables de la 
población en la generación y 
crecimiento de microempre-
sas que requieren apoyo finan-
ciero y técnico.

Su razón de ser como institu-
ción se centra en su contribu-
ción al combate de la pobreza 
y el desempleo en el país, apo-
yando a los microempresarios 
con recursos económicos téc-
nicos y digitales para su desa-
rrollo integral. A Futuro, FACES 
se visualiza como una organi-
zación que lidera el desarrollo 
de las microempresas en Ecua-
dor, con un sistema de gestión 
socialmente responsable, reco-

nocido por su calidad de servi-
cio y transformación digital.

Basados en una cultura or-
ganizacional que tiene como 
pilares fundamentales a los 
valores cooperativos de leal-
tad, honestidad, compromiso 
y respeto, FACES ha enfocado 
su rumbo estratégico en la pro-
moción y desarrollo económi-
co de las microempresas, con 
énfasis en la ruralidad, a través 
de una gobernanza fortalecida, 
el desarrollo integral del talen-
to humano, y la generación de 
Fintech para el financiamiento 
microempresarial. Las líneas de 
acción de su trabajo se basan 
en seis principios instituciona-
les: la excelencia, el compromi-
so de atención prioritaria a la 
población de escasos recursos, 
la actitud al cambio, la media-
ción de impacto, la competitivi-
dad y la gestión por resultados 
para la contribución a la soste-
nibilidad de las microempre-
sas. Todas estas líneas estraté-

Caso 6:

FUNDACIÓN DE APOYO COMUNITARIO
Y SOCIAL DEL ECUADOR - FACES



Segmento de mercado al que dirige sus operaciones

Número de socios vigentes

15 a 24 años

Analfabetos

25 a 34 años

Estudios primarios 
completos

35 a 44 años

Estudios secundarios 
completos

45 a 64 años 65 años o más

Estudios superiores

Clientes por género

Clientes por edad

Nivel de instrucción

Jun
2024*29.908

51.21%

10.88%

0.91%

28.17%

47.04%

23.43%

46.55%

29.74% 7.77%

5.50%

48.79%

Tabla 16.

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
*FACES.
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gicas aportan al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, centrándose en tres 
ejes: enfoque de género, creci-
miento económico y conserva-
ción de recursos naturales. 

FACES ofrece sus servicios fi-
nancieros a un segmento de 
mercado marcado por la diver-
sidad, en términos sociodemo-
gráficos, como se puede ob-
servar en la Tabla 16. 
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Territorios en los que opera

Cañar

Loja

El Oro

Manabí

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas

Guayas

Esmeraldas

Pichincha

Zamora 
Chinchipe

Cantones que atiende

La Troncal, Arenillas, Atahualpa, El Guabo, Marcabeli, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Za-
ruma, Quinindé, Guayaquil, Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Milagro, Naranjal, Naranjito, San 
Jacinto de Yaguachi, Simón Bolívar, Loja, Calvas, Catamayo, Célica, Chaguarpamba, Espíndola, 
Gonzanamá, Paltas, Puyango, Sozoranga, Pindal, Quilanga, Olmedo, El Carmen, Quito, Cayambe, 
Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto 
Quito, Zamora Chinchipe, Yacuambi, Yantzaza, Centinela del Condor, Palanda, Santo Domingo. 

Clientes por provincia

Clientes en 
cantones con Alta 
Tasa de Pobreza 
por Necesidades 
Insatisfechas

1.72%

39.48%

12.03%

4.72%

4.49%

6.59%

4.18%

16.10%

10.70%75.42%

Tabla 17.

Fuente: RFD con corte a diciembre de 2024.

En cuanto a los territorios en 
los que oferta sus servicios fi-
nancieros, FACES cuenta con 

una importante cobertura a 
nivel cantonal, como refleja la 
Tabla 17.
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Con respecto a los productos 
de crédito, la institución ofrece 
cuatro tipos de microcrédito: 

individual, grupal, CrediEspe-
ranza y microcrédito verde.

FACES cuenta con un enfoque 
estratégico institucional cen-
trado en las finanzas sosteni-
bles que tiene como propósito 
generar un impacto positivo 
en la sociedad y el medio am-
biente. Para ello, posee una 
estrategia corporativa con en-
foque en regiones autónomas 
del Ecuador con cadenas pro-
ductivas, clústeres y corredores 
económicos para generar de-
sarrollo económico. También 
posee una estrategia territo-
rial de trabajo con microem-
presarios del sector rural en las 
regiones Sur, Costa y Norte del 
país. Estas acciones se comple-
mentan con una estrategia de 
incidencia centrada en la pro-
moción de la inclusión finan-
ciera, la inclusión digital, la in-
clusión laboral y los productos 
financieros para la ruralidad, 
con énfasis en lo agropecuario, 
respondiendo a las necesida-
des y dinámicas productivas, 
aplicando prácticas resilientes 

con el medio ambiente y el fo-
mento de prácticas de desarro-
llo sostenible.

La institución cuenta con una 
Metodología de Créditos Ver-
des para pequeños producto-
res agropecuarios del sector 
rural y un Manual de Políticas 
y Análisis de Riesgos Ambien-
tales y Sociales (SARAS), que 
contiene políticas, procedi-
mientos, herramientas y ca-
pacidades internas para una 
fácil y oportuna identificación, 
evaluación y administración de 
riesgos ambientales y sociales 
generados por sus clientes en 
las actividades agropecuarias.

FACES trabaja en alianza para 
el desarrollo de sus proyectos 
verdes. En 2019, el Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(BID), cofinanció la primera 
etapa de implementación del 
crédito verde, con 2 MM de 
dólares. En 2022, Symbiotics 
otorgó un Bono Verde por 5 

Crédito verde en acción
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MM de dólares para impulsar 
el financiamiento del proyecto 
“Financiamiento Verde para la 
Sostenibilidad Agropecuaria”. 
En 2023, INCOFIN entregó un 
Bono Verde por 1,5 MM de dóla-
res para incrementar el fondo 
de créditos verdes.

En 2020, FACES lanzó el Micro-
crédito Agropecuario Verde 
que continua vigente hasta la 
fecha. En la Tabla 18, se puede 
apreciar que la cartera coloca-
da para dichos microcréditos 
verdes corresponde al 9.25% de 
la cartera total.

Este producto se caracteriza 
por su cartera específica de 
financiamiento agropecuario 
verde, con criterios ecológicos. 
Constituye una alternativa para 
microempresarios hombres 

y mujeres con unidades agrí-
colas y pecuarias rurales que, 
mediante la implementación 
de medidas innovadoras de 
adaptación al cambio climáti-
co, tienen un impacto positivo 
en el medio ambiente y en la 
economía. Estos productores 
trabajan en cantones y parro-
quias que tienen un porcen-
taje de Necesidades Básicas 
insatisfechas, NBI mayor a 45%. 

El Microcrédito Agropecuario 
Verde posee un proceso que 
permite medir y calificar el 
desempeño ambiental de ac-
tividades agrícolas, pecuarias 
y agropecuarias y otorga un 
incentivo económico con la re-
ducción de la tasa de interés, 
si el cliente califica por realizar 
buenas prácticas ambientales.



Cartera 
Tabla 18.

Equivalente el 
9.25% 
de la cartera total
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Cartera total*

Cartera verde*

Cartera rural

Créditos verdes 
otorgados*

Cartera urbana

a junio 
2024USD 70,609,531.20

USD 6,529,757.89 

62.67%

2707

37.33%

Fuente: RFD, con corte a diciembre de 2023.
*FACES, con corte a junio de 2024.

FACES atiende a los segmen-
tos de acumulación simple y 
acumulación ampliada con su 
oferta de créditos verdes, prin-
cipalmente en tres provincias, 
en los siguientes cantones:

Loja, con su cantón Loja (pa-
rroquias Malacatos, Vilcabam-
ba, Yangana y Quinara).

Zamora, con sus cantones Pa-
landa y Chinchipe (Zumba)

Pichincha, con sus cantones: 
San Miguel de los Bancos, Pe-
dro Vicente Maldonado y Puer-
to Quito.  

Diseño e implementación 
de productos de crédito 
verde
FACES diseñó un modelo de 
crédito verde para el sector 
agropecuario y rural de pobla-
ciones con potencial de ma-
nejo de productos con adap-
tación al manejo ambiental, 
para esto se realizó un estudio 
de factibilidad comercial, eco-
nómica, técnica y social, que 
permitió identificar las zonas 
con mayor potencial de inter-
vención. Con esos insumos 
se creó el producto, luego fue 
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presentado, ajustado y aproba-
do por el Comité de Negocios, 
el Comité ALCO y el Directorio 
de la institución.

Posteriormente, se estructuró 
un plan de implementación 
por cantón, parroquia y agen-
cia de FACES. A su vez, las áreas 
de Negocios y Talento Huma-
no presentaron y ejecutaron 
un plan de capacitación para 
la inducción y reinducción del 
equipo de Negocios.

En la fase de planificación, a ni-
vel de región, agencia, zonas y 
barrios, se definió una planifi-
cación individual de cada ase-
sor de crédito verde en la que 
constan 20 indicadores de ma-
nejo de esta cartera. 

Más tarde, se inició con la pro-
moción de los créditos verdes 
en las comunidades, a través 
de charlas informativas. Se rea-
lizaron visitas a fincas de pro-
ductores para el levantamiento 
de información y el correspon-
diente análisis de aprobación 
de los créditos. Luego, se evaluó 
la factibilidad de los posibles 
créditos previo a su aprobación.

Cuando un crédito es aproba-
do, FACES entrega un certifica-

do de desempeño ambiental. 
Para ello, cuenta con una me-
todología de evaluación que 
consiste en el levantamiento de 
información, mediante el apli-
cativo móvil App para Asesores 
de Crédito. La App, a través de 
una encuesta, permite regis-
trar la información, en campo, 
según la actividad económica 
(agrícola, pecuaria y agrope-
cuaria) que tiene el agricultor. 
A partir de esta evaluación se 
obtiene una calificación (A, B 
o C), lo que permite otorgar 
una certificación según su ni-
vel de desempeño ambiental. 
Asimismo, FACES cuenta tam-
bién con una App de crédi-
to verde que fue desarrollada 
para clientes productores. Esta 
se instala en su teléfono celular 
y le permite analizar informa-
ción agropecuaria, de mercado 
y ferias, consultar el calendario 
lunar, buenas prácticas, infor-
mación agroclimática, entre 
otros temas.

Medición y evaluación

En la fase de medición y eva-
luación se realiza un monitoreo 
constante, a través de los aplica-
tivos móviles antes descritos. A 
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su vez, se realizan capacitacio-
nes grupales, asesorías técnicas 
individuales y modelos demos-
trativos para incentivar al pro-
ductor a realizar mejores prác-
ticas ambientales. Finalmente 
se entrega un certificado al mi-
croempresario con las recomen-
daciones para mejorar o reme-
diar su desempeño ambiental. 

Difusión verde

Para difundir los productos de 
crédito verde, FACES realiza 
visitas a comunidades y pro-
ductores con potencial de im-
plementación en las zonas de 
intervención. Asimismo, se rea-
lizan publicaciones de anuncios 
en las redes sociales institucio-
nales de Facebook y LinkedIn, 
destacando los beneficios y re-
quisitos de los créditos verdes. 
También se generan videos 
informativos y testimoniales 
para YouTube, mostrando ca-
sos de éxito. Paralelamente, se 
redactan artículos y blogs en la 
página web sobre la importan-
cia de la sostenibilidad y cómo 
los créditos verdes aportan a 
la remediación del medio am-
biente. Finalmente, se realizan 
envíos de correos masivos a los 
clientes actuales y potenciales, 

con información sobre los pro-
ductos verdes. 

Recursos empleados 
para la acción verde 

Recursos humanos

Se contó con un coordinador 
de proyecto, técnicos espe-
cializados en temas agrícolas, 
pecuarios y medio ambiente, y 
técnicos de desarrollo (TI). 

Asimismo, las jefaturas de 
agencias y asesores de crédito 
participaron en la promoción 
de los créditos verdes en las co-
munidades.   

Recursos tecnológicos

Fue necesario contar con un 
servidor de aplicaciones y un 
servidor de base de datos.

Recursos Económicos

Se realizó una coinversión del 
proyecto entre el BID y FACES. 
Cada institución colocó 1MM 
para cartera y 250M para ca-
pacitación, implementación 
de módulos demostrativos y 
gestión del proyecto, con una 
inversión de 2,5 MM de dólares. 
Para la segunda etapa se consi-
guió un fondo de 6,5 MM de dó-
lares para microcrédito verde.
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Oportunidades 
de acceso para la 
economía y el comercio 
popular a productos de 
crédito verde

El producto financiero verde 
puede ser adaptado en forma 
inmediata a los requerimien-
tos y necesidades de peque-
ños productores rurales para 
las actividades agropecuarias.

Sin embargo, las actividades 
de comercio y servicios pue-
den incorporarse a esta ca-
dena de producción agrope-
cuaria, utilizado la producción 
para comercializar los produc-
tos verdes de calidad e incor-
porarse a la cadena de valor.

Además, se puede adaptar 
el producto para otras activi-
dades en los sectores urba-
nos, cambiando el modelo de 
evaluación de desempeño y 
aplicando para actividades de 
producción urbana y otras ac-
tividades relacionadas.

Lecciones aprendidas 
y retos

FACES considera que los pro-
ductores que son reconoci-
dos con un crédito de menor 
tasa de interés se esfuerzan 

aún más por cuidar y mejorar 
el medio ambiente, utilizando 
prácticas resilientes. 

Una lección aprendida de vital 
importancia es la necesidad de 
que los pequeños productores 
cuenten con acceso a informa-
ción de calidad (mercados y 
precios) para disponer de mayor 
poder de negociación con los 
mercados, puesto que esto los 
posiciona y los alienta a crecer.

Un reto considerable es garan-
tizar la sostenibilidad de la lí-
nea de crédito verde, por ello, 
FACES ha implementado ac-
ciones periódicas, tales como 
capacitaciones permanentes a 
los equipos de Negocios, Res-
ponsabilidad Social, Riesgos, 
Auditoría y otros, sobre los be-
neficios del crédito verde. Asi-
mismo, se realiza un seguimien-
to y evaluación permanente de 
la cartera de crédito verde, se 
actualizan los contenidos de 
las evaluaciones del desempe-
ño ambiental agropecuario de 
los créditos verdes y se fortale-
cen las capacidades de los pro-
ductores con asistencia técnica 
para mejorar su productividad. 

Finalmente, cabe recalcar que 
FACES cuenta con un finan-
ciamiento externo para la colo-
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cación y expansión de crédito 
verde en zonas de potencial 
cobertura.

Recomendaciones 
basadas en su 
experiencia

FACES recomienda a todas en-
tidades financieras interesadas 
en promover créditos verdes: 
diseñar modelos y productos 
específicos para las necesi-
dades de los clientes; formu-
lar políticas para la gestión de 
riesgos del clima, la moviliza-
ción de capitales para la cons-
trucción de resiliencia y el de-

sarrollo de proyectos con bajas 
emisiones de carbono; enten-
der las realidades de las zonas 
de intervención; y compartir 
desde un inicio el modelo del 
producto de crédito verde con 
los beneficiarios. 

En el Anexo 5, se da a conocer 
un caso de éxito de un cliente 
de FACES, quien, a través de 
su propia experiencia comen-
ta como el crédito verde que le 
fue otorgado le ha ayudado no 
solo a lograr su bienestar finan-
ciero sino también a generar 
un emprendimiento amigable 
con el medio ambiente.



Testimonio

José Luis Pacheco,
productor de cacao.
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Anexo 5.

José Luis Pacheco, residente 
del recinto Esperanza en Puer-
to Quito, vive con su esposa e 
hija, y ha dedicado más de 20 
años al cultivo de la tierra. 

Su historia como pequeño pro-
ductor inicia en el año 2000, 
tras quedarse sin empleo y 
ante la necesidad de proveer 
recursos económicos para su 
familia. En medio de esta si-
tuación, decidió apostar por la 

agricultura. Después de varios 
esfuerzos, logró comprar una 
pequeña parcela de tierra para 
comenzar con el cultivo de ca-
cao. Con el tiempo, pudo am-
pliar su terreno y diversificar su 
cultivo, incorporando sembríos 
de yuca y maracuyá. 

José Luis considera que cuan-
do conoció a FACES, palpó la 
diferencia significativa que 
podría lograr con su empren-
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dimiento, pues lo que más le 
atrajo de sus créditos verdes 
fue el enfoque de responsabili-
dad ambiental, su bajo interés 
y los plazos cómodos, diseña-
dos para apoyar a agricultores 
como él, que buscan crecer y 
salir adelante. Considera que 
el crédito verde que le otorga-
ron fue un gran apoyo, ya que 
este financiamiento le permi-
tió comprar más tierra, mejo-
rar el suelo y el abono, lo que 
ha dado como resultado el 
aumento de la calidad de sus 
cultivos y productos. 

Gracias a este crédito, José 
Luis no solo ha mejorado su 
producción y su calidad de 
vida, sino que también ha 
podido llevar su producto a 

varios mercados, cona bue-
na acogida. Además, el creci-
miento de su emprendimien-
to le ha permitido generar 
empleo para otras personas 
que trabajan en el manteni-
miento de su cacao y otros 
procesos. Menciona que su 
sueño a futuro es seguir cre-
ciendo y mejorando, porque 
su producto es bueno, orgáni-
co, saludable y sostenible. 

José Luis considera que los cré-
ditos verdes son una excelente 
oportunidad para los agriculto-
res, ya que no solo les permiten 
ser sostenibles y ecológicos, 
sino que también generan tra-
bajo y estabilidad para las fa-
milias de las zonas rurales, que 
tanto lo necesitan. 



Reflexión 
integrada final
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La reflexión final a partir del es-
tudio de casos sobre finanzas 
verdes puede ser explicada me-
diante la “metáfora del triángu-
lo invertido” en donde el vértice 
de soporte es la sostenibilidad 

en el tiempo de los productos 
financieros verdes, siendo para 
ello necesaria la interrelación 
de factores internos y externos 
a las instituciones que ofrecen 
ese tipo de productos verdes. 

Reflexión 
integrada final

Gráfico 1. Triángulo invertido de la acción integrada de las finanzas verdes

Fuente: Elaboración propia.
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En lo que son los factores inter-
nos, uno clave que se debe pro-
mover es la creatividad para la 
innovación verde, en donde la 
conformación de equipos in-
terdisciplinarios más el uso de 
espacios físicos propicios para 
estimular la generación de 
nuevas ideas y, por supuesto, 
la aplicación de alguna meto-
dología que ayude sistémica-
mente a motivar la creatividad 
de las personas; surge como la 
base para entrar en procesos 
de innovación continua dirigi-
da a la invención de produc-
tos financieros que, además, 
de contribuir al aumento de la 
producción y el empleo digno 
local y nacional, también, apor-
ten ,con acciones responsables 
diversas, al cuidado del clima y 
la naturaleza.

En lo que tiene que ver con los 
factores externos, es fundamen-
tal que, como iniciativa de las 
entidades públicas, se creen in-
centivos inteligentes para que, 
desde el ámbito legal aterrizado 
en políticas públicas acompa-
ñadas de programas, proyectos 
y del financiamiento respectivo, 
ayuden a motivar y, con ello, a 
difundir una oferta de financia-

miento que incorpore los prin-
cipios llevados a la acción del fi-
nanciamiento verde que, como 
escenario ideal -pensando en la 
sobrevivencia planetaria- debe-
ría ser la constante en todo tipo 
de producto que es otorgado 
por las entidades que confor-
man el sector financiero públi-
co y privado de los países.

El otro vértice soportado en el 
anterior, es el que tiene que 
ver con la construcción de 
alianzas que, de acuerdo a las 
prácticas estudiadas, se debe 
enfocar a la búsqueda, por un 
lado, de aliados que ayuden al 
fondeo con fines verdes y/o a la 
transferencia del conocimien-
to operativo, tecnológico y ad-
ministrativo que requiere un 
modelo de oferta de productos 
financieros verdes y, por otro, a 
la incorporación de aliados ca-
tegorizados como otras institu-
ciones financieras que, al unir 
capacidades, pueden ayudar 
a que el aprendizaje de doble 
vía sea más potente y, además, 
la cobertura se puede ampliar, 
significativamente, gracias a la 
intersección de capacidades 
dirigidas al logro del objetivo 
verde trazado.
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Y el otro vértice que, también, 
se soporta en el primero -la 
sostenibilidad en el tiempo 
de los productos verdes- tiene 
que ver con el desarrollo de 
capacidades internas; empe-
zando por la voluntad política 
de las máximas autoridades 
de la institución, luego el co-
nocimiento y creencia com-
partida a todo nivel de que los 
productos financieros verdes 
son una opción para ayudar a 
la sobrevivencia ambiental de 
la Tierra y, tercero, la existen-
cia de un modelo de negocios 
verde en donde interactúen 
personas, tecnología, procesos 
y una estrategia que, sobre la 
diferenciación, sea innovado-
ra y altamente generadora de 
valor para los clientes finan-
cieros y, sobre todo, para toda 
la sociedad que está ávida de 

soluciones que sirvan para sal-
var al planeta y, así, como diría 
Amartya Sen -Premio Nobel 
de Economía 1998- en su libro 
“Sobre ética y economía “, inci-
dir en el redireccionamiento de 
un mundo que, con el paso del 
tiempo, lamentablemente, se 
desvío de los principios éticos 
que, en su momento, fueron el 
origen de la economía. 

Se está todavía a tiempo. De ahí, 
estudios de aplicación a casos 
prácticos para obtener apren-
dizajes, se vuelven una fuente 
para la concienciación, inspira-
ción y acción de quienes, a par-
tir de las finanzas verdes, con-
sideran que se puede aportar 
al cuidado del medio ambiente 
natural que es la principal fuen-
te de vida de todos los seres vi-
vos que habitan la Tierra.
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Somos la Red de Institucio-
nes Financieras de Desarrollo 
(RFD), organización que tiene 
por misión representar a sus 
miembros y proveerles de pro-
ductos, servicios, herramien-
tas, estudios e información, 
adecuada y oportuna, para su 
fortalecimiento. 

Buscamos ser la organización 
referente y la más represen-
tativa de las microfinanzas en 
el país, que genere beneficios 
tangibles para sus instituciones 
miembros. 

Contamos con certificaciones 
nacionales e internacionales 
que avalan toda nuestra trayec-

toria y compromiso por contri-
buir al desarrollo del sector. 

Entre nuestros objetivos es-
tratégicos está: incidir técni-
camente en la política pública 
e impulsar la inclusión finan-
ciera y las microfinanzas en el 
país; fortalecer nuestras ins-
tituciones miembros a través 
de la provisión de proyectos y 
productos, servicios y herra-
mientas innovadoras; entregar 
información estadística y téc-
nica de forma oportuna para la 
adecuada toma de decisiones. 

Conoce más de nosotros y nues-
tro trabajo a través de la página 
web www.rfd.org.ec 

Sobre la Red de Instituciones 
Financieras de Desarrollo

http://www.rfd.org.ec
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El Observatorio de la Peque-
ña y Mediana Empresa (PyME) 
es una iniciativa desarrollada 
desde la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador, 
la cual tiene como objetivo 
principal generar y analizar 
información relacionada a la 
evolución histórica, situación 
actual y perspectivas futuras 
del sector productivo con én-
fasis en la micro, pequeña y 
mediana empresa.

La Universidad Andina Simón 
Bolívar, desde donde emerge 
el Observatorio de la PyME, fue 
creada en 1985, forma parte del 
Sistema Andino de Integración. 
Además de su carácter de ins-
titución académica autónoma, 
goza del estatus de organismo 
de derecho público interna-
cional. En el caso ecuatoriano, 
como Sede Nacional en Quito, 
nace en 1992.

Conoce más en: https://www.
uasb.edu.ec/observatorio-pyme/ 

Sobre el Observatorio 
de la PyME

https://www.uasb.edu.ec/observatorio-pyme/
https://www.uasb.edu.ec/observatorio-pyme/
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Esta publicación busca resaltar aquellas prácticas que, desde las 
instituciones dedicadas a las finanzas para el desarrollo, se han venido 
impulsando en el espacio de las finanzas verdes que, como propuesta que 
va tomando fuerza a nivel global, regional y nacional, contribuyen de forma 
directa al impulso de actividades productivas alternativas que ayuden al 
cuidado del clima y de la naturaleza que, en última instancia, es la única 
opción que salvará a la Tierra de la extinción de toda forma de vida.

Entre los principales aprendizajes identificados en este ejercicio de 
investigación aplicada están: la capacidad para generar alianzas 
facilitadoras de la creación de nuevos productos verdes; desarrollo de 
estrategias dirigidas a fortalecer la sostenibilidad de los productos 
creados para cuidar el clima y la naturaleza y, por supuesto, todas las 
acciones, desde el interior de las organizaciones, para responder a los 
nuevos desafíos sociales y medioambientales que van dando la señal 
por donde deben ir caminando las instituciones financieras para 
mantenerse y crecer en un mundo que está en permanente cambio.

Finalmente, se agradece a las instituciones que decidieron participar en 
este proyecto editorial -Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres 
Unidas (CACMU), Fundación Espoir, Cooperativa de Ahorro y Crédito 
23 de Julio, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda., Banco 
“Desarrollo de los Pueblos” Codesarrollo y Fundación de Apoyo 
Comunitario y Social del Ecuador (FACES)- que, por su contenido, será 
útil para otras instituciones interesadas en emprender proyectos sobre 
productos financieros adjetivados como verdes. 

También, servirá como un insumo para entidades públicas y privadas 
nacionales e internacionales que, desde las políticas públicas y el apoyo 
financiero y la asistencia técnica, buscan dinamizar al financiamiento 
especializado como medio para fortalecer el proceso de desarrollo 
sostenible de los países y los territorios locales que los integran. 

Y, por supuesto, será de gran utilidad para la academia como un medio 
que, desde lo que sucede en la práctica, ayude a reflexionar y aprender al 
interior de las aulas educativas.

Inclusión y Desarrollo 
Serie
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