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RESUMEN  

La participación de la mujer en negocios familiares, se destaca como un medio poderoso para 

alcanzar desarrollo personal y profesional sostenible, rompiendo barreras y desafiando los 

estereotipos impuestos por la sociedad y construyendo un escenario que integre activamente a más 

mujeres al mundo empresarial. En el presente estudio se pretende analizar la participación de la 

mujer en los negocios familiares, en la ciudad de Cañar, para ello se utiliza un enfoque de 

investigación mixto, con un alcance descriptivo, mediante la aplicación de la técnica de la encuesta 

a una muestra seleccionada a través del  método de muestreo aleatorio simple, de la población 

objeto de estudio que corresponde a 346 negocios que constan en la base de datos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar, que llevados a la investigación de 

campo posibilitó obtener información primaria que permite presentar datos reales y veraces sobre 

el fenómeno estudiado, en los resultados se refleja que la mujer es vista como una líder capaz y 

visionaria con fuertes habilidades de gestión siendo fuente de inspiración para las generaciones 

más jóvenes, concluyendo así que la perseverancia ha sido pieza clave para que la mujer pueda ser 

escuchada y valorada. 

Palabras Clave: participación de la mujer, negocios familiares, igualdad de género. 
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ABSTRACT 

The participation of women in family businesses represents a powerful means to achieve 

sustainable personal and professional development, breaking barriers, challenging the stereotypes 

imposed by society, and creating a scenario that actively integrates more women into the business 

world. This study aims to analyze women’s participation in family businesses in Cañar using a 

mixed research approach with a descriptive scope by applying the survey technique on a sample 

selected through the simple random sampling method from the population under study. It 

corresponds to 346 businesses in the Intercultural Decentralized Autonomous Government of the 

Canton Cañar database. The results show that women are seen as capable and visionary leaders 

with strong management skills, inspiring younger generations.  In conclusion, perseverance has 

been a critical factor for women to be heard and appreciated. 

Keywords: women's participation, family businesses, gender equality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El gran reto al que se enfrenta la mujer en un negocio familiar es descubrir y desarrollar sus 

habilidades y destrezas demostrando capacidad, aquello que la hace única y con ello contribuir 

al crecimiento del negocio y al mejoramiento de la calidad de vida de su familia. Según Flego 

& Ortega (2020), a pesar de los avances obtenidos por las mujeres en la actualidad, existen aún 

sectores de la economía, empresa, negocios y ciertas profesiones en donde se evidencian sesgos 

por cuestiones de género; por consiguiente, la participación femenina en negocios familiares se 

ve limitada por diversas barreras, como la discriminación de género, la falta de oportunidades 

para acceder a la educación, la falta de formación empresarial y los estereotipos culturales que 

asignan roles a hombres y mujeres (Montalvo, 2020).  

Las consecuencias a causa de las barreras citadas son negativas para las mujeres y también para 

los negocios familiares, ya que limitan la capacidad de estos negocios por cuanto no es 

aprovechado su talento y creatividad que le permita competir eficazmente en un entorno 

empresarial cada vez más diverso y competitivo. Por lo tanto, es importante abordar este 

problema y determinar cuál es el aporte de la mujer en los negocios familiares y promover una 

mayor participación de ellas en este tipo de actividades productivas, para fomentar el 

crecimiento económico y la innovación, y fortalecer la resiliencia de las empresas y contribuir 

a la construcción de una sociedad más equitativa. 

A lo largo de la historia en América Latina se evidencian significativos hechos que demuestran 

la participación de la mujer en diversos ámbitos ya sea en lo social, económico, profesional y 

laboral como lo exponen, Avolio & Di Laura (2017): 

Entre 1980 y 2008, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral se incrementó 

del 50,2% al 51,7%, mientras que la tasa masculina disminuyó del 82% al 77,7% esto 

muestra una reducción progresiva de la brecha de género en las últimas décadas. La 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos indica referente al año 2014 con 

porcentajes del 50,3% como intervención dentro del sistema laboral al género femenino 

en comparación con del género masculino que fue más elevado esto es en un 76,7%; 

luego de mirar estos datos se evidencia un reducción considerable en la tasa porcentual 

referente a los años anteriores, pues este sería el resultado de un retroceso financiero y 

la gradual aunque lenta restauración financiera luego de una crisis financiera mundial, 

como otros factores que también afectan este deterioro se puede considerar los 

estructurales como son el envejecimiento poblacional así como el aumento en los años 

educativos (pág. 37). 

Según informes internacionales de los cuales podemos indicar: el Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), abordado en el estudio de Lasio et al. (2020), donde se refiere que las mujeres 

emprendedoras en el Ecuador, están en un porcentaje de 53,5% y los hombres emprendedores 

en un 46,5% conservando esta predisposición durante los últimos años, más sin embargo se 

debe indicar también que de ese porcentaje de mujeres emprendedoras solo un 38% ha 

mantenido su emprendimiento por un lapso mayor a 3.5 años en comparación de los hombres 

emprendedores el porcentaje es mucho más alto superando al de las mujeres en un 24%; es 

importante recordar que las disparidades de género existen incluso antes de iniciar un negocio 

y están influenciadas por las apreciaciones sociales que poseen un sesgo patriarcal. 

En la actualidad, como lo refiere Carvalho et a. (2017), la participación exclusiva de las mujeres 

en las tareas del hogar y del cuidado a disminuido y ha dado un paso importante para el 

reconocimiento de la mujer al asumir la dirección de una empresa, lo cual influye en el 

desarrollo y crecimiento de un país en el ámbito social, político, cultural y económico siendo 

esto necesario para alcanzar un mundo pacífico, próspero, sostenible, evitar retrocesos, superar 

los obstáculos y avanzar en el empoderamiento económico de todas las mujeres, para asegurar 

que ninguna mujer se quede atrás, se debe concienciar y buscar el respaldo de quienes están en 
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posiciones de poder para que implementen políticas que promuevan economías con enfoques 

equitativos, favorables, sólidos y por ende igualitarios desde una perspectiva de género. 

Considerando todo lo referido, surgió el presente estudio de campo con el objetivo de analizar 

la participación de la mujer en los negocios familiares, en la ciudad de Cañar - Ecuador, para 

ello, la investigación tiene un alcance descriptivo y se realizó bajo un enfoque mixto, con una 

población objeto de estudio conformada por negocios que constan en la base de datos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar, a quienes se les aplicó 

una encuesta estructurada, obteniendo información clave que permita concretar la finalidad del 

trabajo. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Negocios familiares  

La empresa familiar es referida por Barroso & Barriuso (2014), como el tipo de organización 

más común en el mundo y sirve como eje principal de la estructura empresarial global, persisten 

a lo largo del tiempo debido a su compromiso con la misión, visión, objetivos y valores; en este 

sentido, hoy en día para asegurar una posición a largo plazo en el mercado es necesario innovar 

para desarrollar modelos de negocio, productos o procesos más adecuados a los entornos 

actuales, ciertos procesos internos de las empresas deben mejorar y actualizarse, es así que 

trabajar específicamente con personas talentosas atraerlas, retenerlas, desarrollarlas servirá para 

cumplir el objetivo que persigue un negocio. En definitiva, existen empresas familiares muy 

comprometidas con el papel crucial en la creación de empleo y contribuyen a la promoción de 

una mentalidad   basada en principios y valores como el sacrificio, la constancia, la visión 

emprendedora, esfuerzo, todos ellos esenciales en la sociedad moderna (Fuentevilla, 2021). 

En lo que concierne a la participación familiar en el contexto mercantil general, según el 

informe propiciado por Bacelis et al. (2021), estas organizaciones ocupan el 30% de todas las 

entidades registradas; datos corroborados por el informe emitido por la consultora McKinsey 

& Company (2022), donde se concluye que la mayoría de empresas dentro de los mercados 

emergentes, tiene como característica principal que son de carácter familiar, alcanzando un 

porcentaje del 60%.  
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En consideración con el índice global de empresa familiar que referido por Corona (2017), las 

empresas familiares más grandes a nivel mundial, es decir 50 empresas familiares dentro de 

esta lista, alcanzan una cifra de 6,5 billones de dólares y se emplean a 21 millones de personas, 

de este modo se estaría hablando de la tercera economía del planeta que está siendo superada 

sólo por Estados Unidos y China. Otro de los estudios indicados es el de Boston Consulting 

Group, mismo que da una estimación de acuerdo a los ingresos de las empresas que superan el 

billón de dólares, el 33% son de familias en los Estados Unidos, el 40% se encuentran en 

Alemania o Francia, para al final ubicarse Brasil o el sudeste asiático. 

Según Casanova (2015), den la última década las empresas emergentes latinoamericanas se han 

expandido globalmente y se han convertido en Global Latinas; además, la inversión en los 

mercados desarrollados y en los emergentes de estas regiones, han aumentado 

considerablemente. En este sentido, Pérez & Lluch (2015), refiere que Latinoamérica ha sido 

una región con un sector privado dinámico que estuvo comprometido con el desarrollo de sus 

países, dando paso al surgimiento de algunas de las empresas creadas a principios del siglo XX, 

las cuales han logrado sobrevivir ante las diferentes crisis sociales y económicas que se han 

presentado en todos los territorios.  

En el mismo trabajo abordado por Casanova (2015), se distinguen cuatro fases en la 

internacionalización de las empresas latinoamericanas que se presentan a continuación.  

La Primera fase (1970-1990) las multilatinas comenzaron a expandirse en su mercado natural 

(aquellos que comparten el mismo idioma, historia o son cercanas geográficamente) el término 

"multilatinas" se acuñó en esa época y definía a las empresas latinoamericanas que habían 

comenzado a desarrollarse en la región (Casanova, 2015). 

La segunda fase (1990- 2002) corresponde a los años del Consenso de Washington, desarrollado 

en lo más profundo de la crisis de la deuda y proponía cambios competitivos para fomentar el 

crecimiento de las exportaciones, la liberalización de las importaciones, la generación de ahorro 

interno para financiar la inversión todo ello para fortalecer un entorno adecuado para el 

crecimiento de la actividad económica, a esto se suman las privatizaciones de los sectores 

estratégicos como el de las telecomunicaciones, el energético, y algunos recursos naturales a lo 

que la prensa latina lo denominó “La Reconquista” (Casanova, 2015). 

La tercera fase (2002-2008) es la de los "mercados emergentes" en la que se crean las empresas 

latinoamericanas globales que gracias a la subida del  precio de las materias primas 
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especialmente el petróleo, el oro, la plata, cobre, el hierro, productos agrícolas ligada a la gran 

demanda de la China, contribuyó enormemente a la oportunidad de demostrar su valía, 

permitiendo recurrir a los mercados financieros locales e internacionales factor clave para la 

internacionalización de los países en desarrollo (Casanova, 2015). 

La cuarta fase inicia en 2010 y se extiende hasta la actualidad en la que los mercados emergentes 

de Latinoamérica se reafirman mientras que Occidente no logra salir de la crisis. Brasil y 

México son protagonistas de seis de las diez principales fusiones y adquisiciones a nivel 

mundial (Casanova, 2015). 

En definitiva, las empresas familiares han atravesado numerosas etapas y desafíos para 

conservarse en el mercado, son la estructura productiva más antigua de la humanidad, ya que 

continúan desempeñando un rol predominante en la economía, definitivamente son la columna 

vertebral de la producción de muchos países en Latinoamérica representan la mayoría del tejido 

productivo de cualquier economía avanzada y en ese sentido, son las principales precursoras 

indiscutibles de aportes al desarrollo económico y social a nivel mundial. Por otro lado, de 

acuerdo con lo expuesto por Ovalles et al. (2018), las características específicas (recursos 

económicos, naturales, humanos, culturales y sociales) de cada territorio influyen sobre la 

sociedad y generan un determinado espíritu emprendedor, grado de innovación, conocimientos 

específicos de un área y una cultura medioambiental encaminada a la creación de nuevos y 

diversos negocios. 

En Ecuador conforme los datos que nos ha proporcionado Registro Estadístico de Empresas 

[REEM] (2021), ha existido un incremento en las empresas activas desde el 2020, pues se 

evidencia que en el 2021 el incremento fue de 0,4%, en el 2022 se registraron un total de 

863.681 es decir hubo un incremento de 13.807 en comparación con el 2021. El estudio también 

se enfocó en la clasificación de las empresas donde se puede evidenciar que en el 2022 la 

microempresa tiene el mayor porcentaje de participación es decir un 93,9%, pero cabe resaltar 

que haciendo referencia a las empresas grandes que llegan a un porcentaje de 0,5% estas han 

sido quienes han representado el mayor porcentaje en ventas en el 2021 y en fuentes de empleo 

en el 2022. Este estudio también se plantea en un periodo desde el 2012 a 2022 y clasifica a las 

empresas por sectores económicos, representando el más alto porcentaje al sector servicios con 

un 41.7%, como segundo eje se tiene el sector comercio con un 34,2%, este sector muestra una 

reducción en su participación ya que en el 2012 representaba un 36,9% en comparación con el 

2022 que solo represento un 34,2% (Inec, 2023).  
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De igual manera, atendiendo a lo expuesto por Mendoza et al. (2021), es pertinente considerar 

que existe una  mayor participación de microempresas en el mercado  representado con más  

del 90%  además de su contribución al empleo donde predomina el sector de servicios, de la 

misma forma  sus interacciones con el entorno explican sus procesos de toma de decisiones y 

la aplicación de diversas estrategias frente a la competencia; es así que las empresas familiares 

se enfrentan a tiempos  cambiantes y desafíos continuos, por lo mismo requieren una gestión 

ágil, eficaz y eficiente dado que  opera en sectores y mercados altamente competitivos, la 

característica distintiva de la empresa familiar con las demás empresas es que está compuesto 

específicamente por  miembros de la familia. 

En cuanto a los desafíos que enfrentan las empresas familiares en Ecuador, para el bienio 2018- 

2020, con respecto a perspectivas de crecimiento, la encuesta realizada por Global Family 

Business Survey [GFBS] (2018), reveló dos puntos clave: el crecimiento económico y la 

necesidad de innovar, como resultado  el 72% de las empresas familiares ecuatorianas muestran 

el deseo de alcanzar un crecimiento sostenido y continuo, el 13% pretende consolidarse, el 12% 

aspira crecer de manera rápida y agresiva para lograr este objetivo se identifican a la innovación, 

la conservación, la atracción del mejor talento humano y a la digitalización como retos que 

pueden abonar a este fin y es conveniente mencionar que tanto a nivel  global como local las 

expectativas de decrecimiento son solamente de un 3%. 

Zamora (2018), refiere que un negocio familiar implica un riesgo para quien emprende, hoy en 

día las nuevas generaciones tienen una cultura que busca su independencia laboral y económica 

a través del emprendimiento,  el emprendedor toma una idea y la materializa es decir, la 

convierte en una fuente de sostenibilidad para sí mismo y para su familia, crea fuentes de 

empleo que contribuirán al crecimiento y desarrollo económico local, es así que el 

emprendimiento permitirá conservar una regeneración del tejido empresarial en el sector 

económico de la región. 

En el Cantón de Cañar los negocios femeninos prevalecen considerablemente sobre los 

masculinos, los emprendimientos son generalmente creados por mujeres que se encuentran en 

edades entre los 30 y 60 años quienes mediante experiencias propias y saberes que han sido 

pasados por generaciones pasadas, que en muchos de los casos han tenido un acceso a la 

educación limitado, crean estos emprendimientos que por su elaboración son productos poco 

competitivos, lo que sumado a un mal manejo administrativo y al poco o escasos complementos 
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que le den un valor agregado a los productos que se comercializan, dan como resultado una 

rentabilidad riesgosa y poca permanencia dentro del mercado (Buñay & Ordoñez, 2022). 

Progreso y evolución de la mujer en negocios familiares  

A lo largo de la historia hemos podido evidenciar los cambios positivos que se han dado en 

cuanto al ingreso de la mujer al mundo laboral y además en concordancia con Kanter (1997), 

podemos decir que el empoderamiento que se ha dado al rol de la mujer dentro del ámbito 

empresarial se la toma como una revolución paulatina y silenciosa que se considera como la 

más grande revolución del siglo XX, trayendo consigo una serie de implicaciones en diversos 

aspectos en el mercado laboral, teniendo un positivo acceso a niveles de educación avanzados 

lo que conlleva a grandes logros en este aspecto, se ha visto claramente reducido el porcentaje 

de la fertilidad y como punto principal se ha visto un cambio notable en las relaciones familiares 

y la toma de decisiones oportunas (Avolio & Di Laura, 2017).  

Cuando el número de mujeres ocupadas aumenta las economías crecen, según estudios 

realizados en países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), 

el aumento de la educación de las niñas y mujeres, la reducción de la disparidad entre la 

participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral contribuye a un crecimiento económico 

más rápido, además se benefician enormemente al existir oportunidades en cargos de liderazgo 

lo que permite aumentar la eficacia organizacional de la empresa (Onu Mujeres, 2015). 

La mujer en la actualidad ha producido cambios drásticos dentro del mercado laboral es por 

esta razón que se ha evidenciado una correlación entre la inmersión de la mujer al campo laboral 

y el desarrollo económico a nivel de los países y del mundo en general, y es una característica 

distintiva de crecimiento y evolución dando como resultado positivo en la actualidad un mayor 

equilibrio de género en la población económicamente activa, así como en tasas de participación 

femenina más elevadas, incremento de ingresos, reducción de la pobreza y desigualdad lo que 

conlleva  a un cambio estructural en la economía y su importante aportación a las economías 

regionales generando cambios positivos para sí misma y su familia, el entorno que la rodea, así 

también para con la sociedad (Vásconez, 2017). 

Para Díaz et al. (2017), que expresan criterios sobre América Latina y el Caribe lo ven como se 

encuentra en un profundo cambio que a la vez es muy significativo en cuanto al 

empoderamiento de la mujer en el mercado laboral y productivo, muchos países están 

experimentando una serie de conflictos políticos, económicos, sociales y culturales que retrasan 
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los objetivos para alcanzar la equidad de género, en el mismo documento los autores sostienen 

que: 

En la mayoría y por no decir en todos los países de América Latina y el Caribe, se han 

revisado, aceptado, aprobado y por ende ratificado tratados internacionales que van en 

pro de los derechos humanos, estos han sido acordados tanto en las Naciones Unidas así 

como también o de forma conjunta con la Organización de los Estados Americanos,  que 

su lema principal la protección y la garantía de los derechos de igualdad de género así 

como el goce y disfrute de los derechos que viene intrínsecamente ligados a las mujeres 

por el género. Los que tiene más connotación social son: el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales celebrado en 1966; La Convención sobre 

la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer celebrado en 1979; 

y, La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (p.20). 

Según Bando et al. (2019), a lo largo del tiempo, América Latina y el Caribe ha mejorado 

considerablemente su desarrollo social y participación de las mujeres en el mundo de los 

negocios, por lo tanto, es necesario que existan normativas y planes sistemáticos de protección 

universal social que se enfoquen en el  género, prestación de cuidados de fácil acceso pero que 

tenga un alto grado de calidad para el oportuno cumplimiento y reconocimiento del valor que 

las mujeres poseen de este modo se estará optando por la reducción significativa de la 

desigualdad a nivel mundial con referencia al género de los individuos. 

 Para poner fin a la desigualdad es fundamental que existan planteamientos y normativas que 

favorezcan una equitativa participación dentro de la evolución y el crecimiento económico sin 

dejar de lado el abordaje oportuno de las necesidades criticas sociales como son en los temas 

de salud, educación, protección social y el libre y fácil acceso al sistema financiero para la 

mujer, que contribuirán al desarrollo económico, social y una sociedad más empática y sobre 

todo más equitativa (Goren, 2017). 

El Pacto Global Ecuador y ONU Mujeres Ecuador coordinaron de forma voluntaria el trabajo 

conjunto en la creación e impulso de los Principios para que se puede dar el Empoderamiento 

de la Mujer dentro de las empresas, el objetivo es fortalecer las políticas corporativas de 

igualdad de género para que sean traducidas en acciones concretas y medibles a corto y mediano 

plazo, estos principios son: promover la igualdad de género en todos sus niveles; tratar a 
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hombres y mujeres por igual; respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación; 

velar por la salud, seguridad y el bienestar de los empleados; promover la educación, formación 

y el desarrollo profesional continuo; fomentar prácticas que impulsen el crecimiento 

empresarial, poseer un plan y estrategias viables para el suministro y promoción de la 

mercadotecnia; promover la igualdad a través de iniciativas comunitarias, evaluar y difundir los 

avances realizados en materia de igualdad de género (Onu Mujeres, 2019). 

Ecuador ha dado un gran paso al referirse de la igualdad de género, varios estudios señalan que 

el porcentaje establecido de participación laboral de las mujeres indica un enfoque positivo y 

directo tanto en el desarrollo como en el crecimiento económico, permitiendo al país ser más 

productivo y competitivo, las iniciativas y prácticas desarrolladas por los diferentes organismos 

son mecanismos para crear  y potenciar la igualdad, la mujer en su progreso y evolución 

permanente muestra un alto grado de valentía y sacrificio para conseguir equidad entre los 

distintos sectores, potenciando la institucionalización y transversalización de género (CEPAL, 

2019). 

El Gobierno Ecuatoriano con la intención de mejorar el panorama referente a los 

emprendimientos creó y emitió el Reglamento a la Ley Orgánica de Emprendimiento e 

Innovación mediante el Decreto Ejecutivo 1113 publicado el 27 de julio de 2020, en el que se 

establece la normativa legal y el sistema de aplicabilidad de la Ley; su objetivo primordial es 

crear y fomentar las condiciones óptimas y adecuadas para proyectos productivos e innovadores 

nuevos, teniendo como factor favorecedor tanto el acceso a servicios como a los fondos 

financieros de inversión pública, mismos que serán publicados para el conocimiento de todo el 

que lo necesite en la Guía Nacional del Emprendimiento; este fondo ya cuenta con un monto 

de inversión de $10.050.000 USD dólares y tiene dos ejes bien enfocados: el primero será el 

capital de crecimiento o conocido como semilla, este será usado en proyectos que estén en fase 

de iniciativa o ideas y el segundo eje que es el capital progreso o también conocido de riesgo, 

que será usado en los proyectos que ya se encuentre ejecutándose (Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2020). 

En este sentido, como lo señala Ordoñez et al. (2019), al darse una idea sobre los 

emprendimientos en el Cantón Cañar y haciendo alusión al sector económico que va acorde al 

crecimiento de la actividad emprendedora, nos señalan una clara diferencia que existe entre los 

hombres y las mujeres emprendedoras, tomando al sector comunitario que se encuentra bajo la 

economía popular y solidaria, como un escenario principal, donde se puede constatar la fuerza 
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de voluntad y perseverancia de las mujeres para llevar a cabo un emprendimiento, pero se debe 

tener clara la idea que esta desigualdad afecta de sobremanera a la dimensión que se puede dar 

a sus negocios, en si también al crecimiento e incluso a una posible internacionalización. 

El progreso y evolución de la mujer  en los negocios familiares a nivel del mundo, América 

Latina, Ecuador y Local es resultado de grandes desafíos como la discriminación de género, la 

falta de oportunidades para acceder a la educación y la formación empresarial, y los estereotipos 

culturales, son algunos de los retos que atravesó la mujer para alcanzar la igualdad de género, 

es por ello  necesario fomentar espacios de formación para la  mujer que  genere  un ambiente 

propicio para el desarrollo de sus capacidades y habilidades, queda claro decir que el talento de 

la mujer es un recurso y un agente primordial para el  desarrollo de la economía de las regiones, 

actualmente se ha observado una mayor inserción de la mujer en diversos ámbitos lo cual 

permitirá reducir la inequidad y poder mejorar la calidad de vida de ella y de la población en 

general (Vaca, 2019). 

Liderazgo de la mujer en negocios familiares  

El liderazgo es referido como el conjunto de habilidades, destrezas de manejo que un individuo 

tiene para influir, motivar, comandar y liderar personas o  un grupo determinado dirigidas a 

través del proceso de comunicación, ganando partidarios y seguidores lo permite incidir 

positivamente en la conducta , actitud y comportamiento ocasionando que estos se desempeñen 

con entusiasmo sus labores y por lo mismo el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas 

propuestas esto deja claro que el liderazgo en los negocios es parte fundamental para lograr el 

éxito (Hutchinson, 2017). 

Al respecto, Rodríguez et al. (2016), afirma que las nuevas generaciones de mujeres 

emprendedoras se encuentran muchos más capacitadas que en dos décadas anteriores, en la 

actualidad al conocer su valor buscan tener mayor presencia en altos puestos directivos, 

instauran nuevas bases de liderazgo que van de la mano de la realidad actual empresarial, las 

mujeres hoy en día  han sido protagonistas de un adelanto tanto cuantitativo como cualitativo, 

pues ahora vemos muchas más mujeres inmersas en el crecimiento y evolución significativa en 

el ámbito empresarial a nivel mundial. Esta premisa concuerda con lo expuesto por Kelley et al 

(2011), quienes concluyen que el rol de la mujer emprendedora ha sido la pieza clave y esencial 

para el crecimiento económico y social, contribuyendo con la creación de fuentes empleo y de 

innovación empresarial. 
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En este sentido, según Castro et al. (2020), en el marco del liderazgo en los negocios, la 

motivación juega un papel importante por parte del administrador lo que permite guiar a sus 

empleados; su aplicación arroja resultados positivos en el desempeño laboral de todos los 

colaboradores, lo que lleva a un crecimiento organizacional de la empresa.  Las familias son un 

pilar primordial de las sociedades ya que nutren a las generaciones futuras sus valores y 

conocimientos para que sus miembros  desarrollen su identidad y sentido de pertenencia, sin 

ellas la sociedad y la economía no podrían funcionar de forma correcta; las mujeres de todo el 

mundo han decidido hacerle frente al sometimiento, injusticia y a los prejuicios a fin de lograr 

un futuro justo, libre, equitativo e igualitario para las generaciones actuales y futuras, su legado 

ha modificado la figura de la mujer  en diversos aspectos como en la ciencia, el arte, el deporte, 

la política y la sociedad (Chaves, 2017). 

En gran parte América Latina y también el Caribe, hoy por hoy se está viendo que la 

participación de la mujeres va en aumento, es decir se está volviendo un gran fuerza laboral que 

progresa y se mantiene constante, según estimaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), al pasar del 43,5% que se registró en 1992 para pasar al 49,6% registrado en 

2002 y tener un aumento hasta llegar al 52,6% registrado en 2012, en comparación con la 

participación masculina ha se ido deteriorando con el pasar de los años pues su decrecimiento 

va del 82,5% registrado en 1992 al 80,3% registrado en 2002 y para llegar al 79,5% registrado 

en 2012 (OIT, 2016).  

Para Avolio & Di Laura (2017), este sutil incremento de la participación femenina en el ámbito 

laboral no es más que el resultado del crecimiento económico, el acceso a niveles educativos 

superiores, la reducción de la fertilidad, recalcando que la tecnología también tiene mucho que 

ver pues disminuye el tiempo que la mujer dedica al cuidado del hogar y así varios cambios 

estructurales. Sin embargo, no todo va bien pues a estas alturas todavía podemos evidenciar una 

inequidad en el uso del tiempo y esto es un factor notorio y por ende crítico dentro de la 

participación femenina como una fuerza laboral, es así que estos autores afirman que: 

Sin dejar de lado la participación que en la actualidad representan las mujeres dentro del 

sistema empresarial todavía no hay una equidad comparada con sus pares varones en el 

desempeño de cargos altos en direcciones o de gran responsabilidad. Si tomamos en 

consideración que las estadísticas son insuficientes, gracias a la información que nos 

brinda Grant Thornton (2016), nos indica que el porcentaje de mujeres que se encuentra 

en cargos de dirección empresarial alrededor del mundo es del 24%. Regionalmente, 
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Europa del Este ocupa el primer puesto (35%), seguida por África (27%), los países 

emergentes de la región de Asia y el Pacífico (26%), la Unión Europea (24%), América 

del Norte (23%) y América Latina (18%). El país de la región donde se registra el mayor 

porcentaje de empresas con mujeres en posiciones de alta dirección es la República 

Bolivariana de Venezuela (31%), mientras que en Chile esas empresas representan solo 

un 5% (p.45). 

Adicionalmente, según Hernández et al (2017), la participación de la mujer en el mundo de los 

negocios ha crecido paulatinamente, esto ha hecho que mujer aporte con ideas innovadoras no 

solo para el producto o servicio, sino también en diversas áreas ello interfiere de diversas 

maneras en un negocio creando oportunidades de llegar al éxito esperado, evolucionar y con 

ello sobrevivir al pasar el tiempo, la viabilidad de los negocios familiares se fundamenta en un 

objetivo dual: el primero que es la realización personal y por ende recibir beneficios 

económicos, sin lugar a dudas, iniciar un negocio trae consigo un sin número de dificultades 

las que se deben afrontar con las mejores estrategias y decisiones para sobrevivir en un mercado 

tan competitivo como lo es hoy en día.  

Esta premisa es corroborada por Gualán et al. (2020), quienes concluyen que las mujeres 

desempeñan un papel esencial en el emprendimiento por sus cualidades de liderazgo, 

perseverancia, responsabilidad, empatía, resiliencia, constancia, tenacidad, compromiso, 

comunicación interpersonal, proactividad, honestidad, ímpetu, auto eficiencia, autoconfianza, 

carisma, sensibilidad e iniciativa, los motivadores que influyen en las mujeres para liderar 

comprende la independencia económica, deseos de superación personal y profesional, poder 

compartir tiempo con su familia y contribuir a la colectividad a través de la creación de empleo 

y , por lo tanto un correcto crecimiento y sobre todo desarrollo económico lo que se traduce en 

la obtención de los mejores resultados para la organización. 

En Ecuador, según el estudio abordado por Enderica et al (2018), hay diferencia en cuanto a la 

productividad tanto entre las empresas más pequeñas y las empresas más grandes, pero con el 

tiempo se han mantenido estables por un correcto manejo de sus actividades, estas empresas 

son un tipo de organización que cada día cobra mayor preeminencia, su sustancial contribución 

en la generación de producto, empleo e ingreso la convierte en pilar de progreso y bienestar 

para el país.  
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Ecuador dispone de una amplia cantidad de Empresas con estructuras Familiares que se 

posicionan en distintas áreas comerciales como son: las encaminadas a servicios o industrial, 

estas son una gran fuente generadora de empleo, por su relevancia y presencia notable en el 

mercado comercial y laboral dentro del país, teniendo estas un papel preponderante en la 

economía interna, y estas se encuentran presentes en las provincias Pichincha, Guayas, Manabí, 

Azuay y El Oro, donde hay mayor concentración de estas empresas con un porcentaje del 62,1% 

siendo así que la principales actividades económicas a las que se dedican estas empresas son en 

el sector del comercio con una participación porcentual del 36,6%, que va seguido por la 

Agricultura y ganadería con una participación porcentual del 10,4%, para tener como último al 

Transporte y almacenamiento con una participación porcentual del 10% (Ortiz, Campos, 

Alvarado, & Alcívar, 2019). 

La empresa con estructuras familiares en Ecuador ha alcanzado posiciones dentro del mercado 

empresarial que van en aumento, puesto que el liderazgo juega un papel importante debido a 

que involucra la capacidad de juicio, de trabajo en equipo, innovación, adaptación al cambio y 

una mejora constante en las diferentes actividades empresariales, siendo una de las principales 

razones por las que las empresas desarrollan políticas y acciones que permitan un correcto 

desempeño de sus colaboradores, permitiendo a la empresa alcanzar sus objetivos y 

sostenibilidad en el tiempo lo que dependerá  de quienes integran la organización, el emprender 

no solo es obtener  utilidades sino es un  espacio para el desarrollo de talento, cualidades 

personales, conocimientos y experiencia (Paradinas, 2020).  

El Municipio Intercultural de Cañar encaminado a mejorar los emprendimientos y por medio 

de la Unidad de Inclusión y Trabajo Social, trabaja en la creación proyectos sociales que vayan 

en  beneficio de las mujeres presentes en el territorio cantonal, para que este beneficio sea viable 

se ha coordinado acciones en conjunto con la ONU Mujeres y crear proyectos de cooperación 

internacional basándose en tres ejes de acción conjunta: 1. La generación de políticas públicas 

y apertura de agendas comunitarias para dar a conocer los derechos sociales económicos que 

poseen las mujeres; 2. La protección, garantía y conservación de los recursos naturales que van 

como respuesta viable y necesaria al cambio climático, 3. Desarrollar planes de mejoras de los 

conocimientos y trabajar en la toma acertada de decisiones que traten específicamente los 

recursos productivos, los económicos y rentables para que sean sustentables, todo esto con la 

única finalidad de defender tanto los derechos humanos como de garantizar que todas las 
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mujeres y sobre todo las niñas alcancen su pleno potencial (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Cañar, 2022). 

El liderazgo es y seguirá siendo la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar 

y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos, es fundamental contar con líderes 

capaces de lograr en el individuo una actitud positiva, un sentido de pertenencia, compromiso 

con la institución, motivación en el trabajo para mejorar el rendimiento de cada uno de ellos y 

por lo tanto de la empresa (Blas, Gutiérrez, Jara, & Julián, 2016). El líder demuestra un conjunto 

de cualidades, habilidades y destrezas en todo momento y más en la dirección de una empresa, 

esto implica ser buenos comunicadores, es decir saber conseguir que su equipo de trabajo lo 

escuche y entienda, deben tener la capacidad de asumir retos, adaptarse a los cambios, ser 

eficientes y carismáticos todo esto hará posible que un negocio cumpla con sus actividades de 

manera eficiente y eficaz caminando firme hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Rol de la mujer en el contexto socioeconómico  

La mujer vista desde el punto histórico en lo referente a los roles que ha venido desempeñando 

en la mayoría de casos han sido variables, pero con un tema común como es la imposición, 

desigualdad de género, la injusticia social y por ende la discriminación, que evidencia una clara 

diferencia entre los derechos que el hombre tiene y los derechos que se le restringe a la mujer. 

La mujer determinaba su admiración y reconocimiento por el rol que cumplía dentro de la 

sociedad, pero lo que predomino fue la invisibilidad histórica, pues se ocultaban todos los actos 

o hechos realizados por la mujer que iban en crecimiento de la sociedad, el papel que han 

desempeñado las mujeres a través del tiempo ha sido trascendente, a pesar del trato a menudo 

fue discriminatorio y notablemente diferenciado entre los hombres y mujeres (Diaz & Ledesma, 

2022).  

Las mujeres son tan capaces como los hombres de asumir las responsabilidades, obligaciones 

y actividades que se nos plantean es importante recalcar que la sociedad de una mirada desde 

el punto de vista objetivo al rol que desempeñan las mujeres y las valoren como seres humanos 

valiosos que contribuyen de forma positiva a la sociedad, enfocado en cada uno de sus ámbitos 

y dimensiones (Cortés, 2019). Durante mucho tiempo la contribución de la mujer en los 

negocios se ha pasado por alto a pesar de tener un papel clave en la educación de quienes serán 

los futuros líderes empresariales y en la transmisión de valores indispensables para la 

sostenibilidad de la empresa, hoy en día el rol de la mujer en el mundo empresarial es cada vez 
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mayor y evoluciona hacia una participación más justa, amplia y equitativa (Hernández & 

Paredes, 2018). 

Las mujeres imparten instintivamente la unión, las relaciones armónicas y el equilibrio 

netamente emocional de una familia, lo que ayuda a la empresa a enfrentar nuevos desafíos, 

además realizan contribuciones significativas para la gestión y continuidad del negocio  en 

diferentes niveles, desempeñan diversos roles en la empresa que se agrupan en tres grandes 

enfoques: 1.La transmisión de valores: el papel de la mujer en la transmisión de los valores 

familiares es esencial, la madre como tal puede ejercer una fuerte influencia mediante los 

valores que día con día inculca a sus hijos; 2. Siguiente generación: las mujeres tienen una 

función esencial en la educación y formación de las futuras generaciones, en la creación y 

administración del trabajo y riqueza; 3. Es una líder emocional: la madre es quien marca de 

forma positiva la inclinación que tomen las relaciones entre la familia, además de ser una gran 

generadora de igualdad e impulsadora de la cooperación entre los miembros de la familia (Ceja, 

2008).  

El rol de la mujer sin duda debe ser valorado, su intervención en la política, la economía, la 

cultura, los negocios y en todas las áreas del desarrollo es indispensable y útil, ya que de una u 

otra manera su instinto de compasión y bondad le permite ser de gran ayuda en momentos en 

los cuales se atraviese una crisis o cuando surgen conflictos dentro de la empresa, ellas son 

capaces de administrar y tomar decisiones que contribuyan a la colectividad, asimismo al 

desarrollo y crecimiento de la economía de un país (Calderón & Espinosa, 2019). 

Según Geona et al. (2019), un negocio prospera según su forma de administración, es necesario 

que la persona a cargo conozca los factores internos como los externos de la organización esto 

permitirá hacer frente a los cambios y adversidades del entorno y poder crecer no solamente 

como empresa sino también como persona, además que contribuyen en el logro de los objetivos 

sociales y tecnológicos, en el aumento de la competitividad y la generación de empleos, a 

medida que la empresa crece resulta indispensable incorporar a las nuevas generaciones que 

aportaran con nuevas  e innovadoras ideas lo cual será útil y provechoso para la empresa. 

En Ecuador, reconociendo la necesidad de crear condiciones que fortalezcan el rol de la mujer 

en la sociedad y la calidad de convivencia ética entre hombres y mujeres, inserta de manera 

legal dentro de nuestra Carta Magna así como también impulsa el Plan Nacional del Buen Vivir, 

abarcando el tema los derechos desde un punto de vista referente al género, manteniendo una 
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sinergia con los acuerdos aprobados y aceptados de la Plataforma de Acción de Beijing que se 

llevó a cabo en el año 1995 como consecuencia positiva de la IV Conferencia Mundial sobre la 

Mujer que fue impulsada y promovida por la Organización de las Naciones Unidas (Maldonado, 

Lara, & Maya, 2016).  

Según ESPAE, Graduate School of Management (2015) dentro de su informe citado por 

(Palma, Garcés, Valencia, & Wasbrum, 2017) nos indica que durante su estudio se evidencia 

una mayor proporción de mujeres en el campo de los negocios, lo que lleva a pensar que en las 

últimas décadas la mujer ha dejado de ser un ente invisible dentro de la economía ecuatoriana , 

vista a nivel internacional; los aportes que se han evidenciado y vienen de parte de las mujeres 

abarcan varias áreas como son de la económica, la política, el aspecto social y cultural.  

En la actualidad, la participación de las mujeres en actividades emprendedoras ha aumentado 

de manera considerable, permitiéndole acceder a nuevas oportunidades laborales que 

contribuyen a su bienestar personal y de su entorno socio familiar, con el paso del tiempo el 

accionar de las mujeres se han vuelto cada vez más destacable en distintos ámbitos ya sea en 

relación de dependencia o como creadora de nuevas ideas de negocio, es importe destacar la 

labor de las mujeres puesto que es necesario para el desarrollo y crecimiento socioeconómico 

de la colectividad, es así que emprendimiento es visto por las mujeres de la ciudad de Cañar 

como una opción efectiva para lograr independencia económica y romper ciertas barreras 

sociales que han condicionado la participación femenina en los procesos productivos (Buñay & 

Ordoñez, 2022). 

METODOLOGÍA 

El presente estudio, es una investigación de campo, que fue desarrollada con un alcance 

descriptivo y un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, cuyo objetivo se centró en: 

analizar la participación de la mujer en los negocios familiares, en la ciudad de Cañar.  

Adicionalmente, en el desarrollo del presente estudio, se realizó un muestreo aleatorio simple 

sobre la población de estudio en el cual se obtuvo como resultado 346 negocios, gran parte de 

ellos fueron microempresas que actualmente están laborando y constan en la base de datos del 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural de Cantón Cañar. 

En cuanto a los agentes informantes, fueron consideradas las mujeres de los negocios que 

constan en la base datos antes mencionadas. La recolección de la información se obtuvo 

mediante la aplicación de la técnica de la encuesta, empleando un cuestionario estructurado, el 
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cual consta de 45 ítems, se contemplaron las siguientes dimensiones: aspectos 

sociodemográficos, liderazgo, toma de decisiones, participación laboral, estructura 

organizacional y participación de la familia que aportó datos relevantes para el logro de los 

objetivos pretendidos en la investigación. El análisis de estos resultados, permitieron tener una 

perspectiva clara de la realidad abordada en el estudio.  

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta que refleja la diversidad de criterios 

de la población objetivo, por ello las preguntas que guardan relación entre si son agrupadas con 

la finalidad de presentar un análisis más meticuloso y enriquecedor a la colectividad, a través 

de esta investigación se analizó la participación de la mujer en los negocios familiares en la 

ciudad de Cañar.  

Tabla 1  

Aspectos sociodemográficos de la población en estudio  

               Masculino                Femenino 

 Alternativas % % 

Edad de la población 

abordada  

18 - 29  2% 6% 

30 - 41 7% 6% 

42 - 53 5% 12% 

54 - 65 5% 29% 

65 en adelante 11% 17% 

Total  30% 70% 

  General 

Número de integrantes en 

la familia  

Menos de 3 5%  

3 miembros  21%  

4 miembros  30%  

5 miembros  25%  

6 en adelante 18%  

Total  100%  

               Masculino                   Femenino 

 

Nivel de formación 

académica  

Primaria  1% 2% 

Secundaria  34% 36% 

Tercer Nivel  15% 11% 

Cuarto Nivel  0% 1% 

Total  50% 50% 

             Masculino                  Femenino 
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Propietario del negocio 

según su género 

SI 32% 25% 

NO 26% 17% 

Total  58% 42% 

Tipo de actividad 

comercial  

 Masculino Femenino 

Comercial  16% 42% 

Servicios  23% 18% 

Producción 0% 1% 

Agrícola  1% 0% 

Total  40% 60% 

 

Tiempo de funcionamiento 

del negocio 

 Masculino Femenino 

Menos de 1 año 3% 3% 

1 – 5 años 15% 12% 

5 – 10 años  16% 23% 

Más de 10 años 20% 8% 

Total  54% 46% 

 

 

Número de empleados 

 General 

1 – 9 empleados  99%  

10 – 49  1%  

50 - 199 0%  

20 en adelante  %  

Total  100%  

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Conforme a la información recopilada, se evidencia que el rango de edad que mayor porcentaje 

de mujeres que tienen una participación del 29%, corresponde a 54-65, mientras los hombres 

en ese mismo grupo etario representan un 5%, esto refleja que las mujeres son las que están a 

cargo de los negocios familiares. 

Con respecto al número de integrantes que conforman la familia se evidencia que la mayor parte 

son familias de 4 miembros con el 30% seguido de 5 miembros con el 25%, esto indica que los 

recursos familiares se orientan a cubrir las necesidades de cada miembro, al ser familias 

numerosas estas pueden enfrentar dificultades para satisfacerlas, afectando así el su desarrollo 

armónico. 

En lo relacionado con la formación académica, el 70% de la población han llegado a culminar 

la secundaria, de los cuales el 36% corresponde a mujeres y el 34% a hombres, en cuanto a la 

educación superior la relación entre hombres y mujeres se observa que el 15% de los hombres 

han cursado estudios superiores, contra un 11% de mujeres, esto puede deberse a diversos 
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aspectos como los socioeconómicos, barreras culturales o acceso desigual a oportunidades 

educativas.  

En lo referente a los propietarios de los negocios, el 32% de los propietarios corresponde al 

género masculino, mientras que el 25% pertenece al femenino,  un 26% responden no ser 

propietarios y corresponde al género masculino y el 17% son mujeres, lo que no induce a 

determinar que existe una brecha del 7% a favor de los hombres en la categoría propietarios de 

negocios, y en el caso de no ser propietarios la diferencia sigue estando a su favor, es importante 

anotar que el 57% de la población encuestada independientemente del género son propietarios 

de un negocio esto indica que poseen la autonomía de tomar decisiones importantes, además de 

experimentar  un gran sentido de satisfacción y logro personal en su vida profesional. 

En lo que se refiere al tipo de actividad que realiza el negocio se establecieron cuatro tipos el 

comercial, servicios, producción y agrícola siendo estas las principales actividades a la que se 

dedica la población de la ciudad de Cañar, se observa una mayor participación en el área 

comercial en el cual el 42% son mujeres que se dedican al comercio y el 16% lo hacen los 

hombres dejando ver que hay más mujeres que hombres que se ocupan en el área comercial, la 

prestación de servicios refleja que el 23% son hombres que realizan esta actividad y el 18% son 

mujeres, todas estas actividades que realiza la población tiene un significativo efecto en el 

desarrollo y crecimiento de la economía local. En cuanto a la producción vemos que solo el 1% 

de las encuestadas mujeres realizan actividades de producción lo que indica que en nuestro 

medio es una actividad no explotada y podría ser explorada a un futuro, de igual manera se 

puede observar que la explotación agrícola ha dejado de ser la actividad principal de nuestro 

medio estando representada por 1%. 

La duración de tiempo de funcionamiento más común para ambos géneros es de entre 5 y 10 

años, con el 16% para hombres y un 23% para mujeres, así también se observa que existe una 

distribución equitativa en la categoría de menos de un año y entre 1 y 5 años entre los dos 

géneros con pequeñas diferencias, los negocios que tienen más de 10 años de funcionamiento 

en el caso de hombres con el 20% es notoriamente más alto en comparación con las mujeres 

con un 8%. 

Finalmente, se evidencia que la gran mayoría de negocios están conformados de 1 a 9 

colaboradores representado con el 99%, estas microempresas son esenciales ya que tienen la 
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capacidad de generar empleo, fomentar la innovación y responder a las necesidades locales 

aportando al crecimiento de la economía y bienestar de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Motivo para emprender según el género 

Fuente: Encuesta aplicada 

La actividad emprendedora en la ciudad de Cañar, es una opción fiable para el éxito personal, 

además de satisfacer las necesidades de un mercado específico y al mismo tiempo lograr una 

mejor calidad de vida tanto personal como familiar. Como resultado se obtuvo, que la necesidad 

económica es más pronunciada en las mujeres con el 34% en comparación con los hombres con 

el 27%, en cuanto a la autorrealización personal es más común entre las mujeres con el 14% y 

entre los hombres con el 11%, la oportunidad de trabajo es más relevante para las mujeres en 

comparación con los hombres.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tipo de financiamiento utilizado según el género 
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Fuente: Encuesta aplicada 

En lo que concierne al tipo de financiamiento que se utilizó para iniciar el negocio se aprecia 

que los créditos en entidades financieras es el más utilizado por ambos géneros, representado 

con el 32% para hombres y el 18% para mujeres, los hombres tienden a utilizar más el capital 

propio con un porcentaje del 26% en comparación con las mujeres con un 20% y finalmente la 

ayuda de familiares y amigos es el método menos común con tan solo el 1% para hombres y el 

2% para mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Número empleados en el negocio según su género 

Fuente: Encuesta aplicada 

En la figura que antecede se puede observar que existe un equilibrio entre hombres y mujeres 

laborando al interior de los negocios familiares en la ciudad de Cañar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cargo según el género 
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Fuente: Encuesta aplicada 

En cuanto al cargo que se ejerce en el negocio es importante destacar que en los diferentes 

niveles dentro de una organización puede variar ampliamente, es así que el género masculino 

tiene la mayor proporción en cargos directivos con el  27% seguido de los roles operativos con 

el 16%, por otra parte, el género femenino tiene una mayor proporción en cargos 

administrativos seguido de roles operativos con el 13% bajo la dependencia de directivos, los 

roles de servicio de limpieza tiene una representación similar en ambos géneros con un 1%, en 

general se evidencia una mayor presencia de mujeres en cargos administrativos en comparación 

con los hombres como lo indica en la figura 4. 

Participación de la mujer  
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Figura 5: Liderazgo 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Liderazgo 

Fuente: Encuesta aplicada 
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En base a los resultados de las encuestas realizadas acerca de los diferentes aspectos sobre el 

liderazgo en el negocio se puede apreciar que el 96% considera que el trabajo de una mujer 

aporta al negocio dejando notar que su contribución es altamente valorada, así también la 

promoción de valores institucionales lo ven como indispensable, se percibe que existe un clima 

laboral y una convivencia armónica adecuada entre el equipo de trabajo, la atención a las 

necesidades del equipo es notoria esto muestra consideración y cuidado hacia cada uno los 

colaboradores, el 81% estima que utilizan los canales de comunicación adecuados, por último 

la mayoría prioriza y maneja tareas múltiples lo que indica una capacidad para manejar una 

carga de trabajo amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Toma de decisiones 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Toma de decisiones 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Con respecto a las figuras 7 y 8 en la toma de decisiones se analizaron varios puntos el cual se 

detalla a continuación: la mayoría busca información al momento de abordar un problema, pero 

la recoge siempre un poco más de la mitad, el 98% promueve la toma de decisiones más 

favorables para el negocio esto indica un esfuerzo por mejorar cada vez más, gran parte analiza 

la información derivada de un problema pero no todos la sintetizan siempre, esto muestra la 

capacidad de análisis datos relevantes antes de tomar una decisión, el 90% valora el impacto 

que tendrían sus decisiones esto señala que consideran las posibles consecuencias de sus 

acciones, generalmente el 95% evalúa las causas y consecuencias de los problemas esto lleva a 

proponer las mejores soluciones para los conflictos detectados, la mejora de la gestión del 

negocio es vista como fundamental en la administración del mismo, finalmente el 95% 

promueve la colaboración del equipo en la solución de diferentes problemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Participación laboral 

Fuente: Encuesta aplicada 
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trabajo justo en el que todos tengan las mismas oportunidades, en cuanto al desempeño del 

cargo gran parte lo realiza con eficiencia, eficacia y efectividad es decir cumplen con éxito  sus 

responsabilidades laborales, el 93%  realiza las actividades de manera propositiva dicho de otra 

forma muestran iniciativa y están dispuestos a tomar medidas para mejorar, así también el 88% 

emprende nuevos desafíos para el beneficio del negocio lo que implica asumir retos y riesgos, 

el 98% considera que con su trabajo aporta significativamente a la economía familiar, como  se 

evidencia en la figura 9. 

Negocios familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Estructura Organizacional 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

En lo que refiere a la figura 10, se puede apreciar que el 73% de los encuestados no se capacita 

constantemente para la correcta administración de su negocio esto demuestra que su gestión se 

mantenido de forma tradicional siendo una debilidad que presentan los emprendedores, gran 

parte promueve el cumplimiento de deberes y obligaciones de su equipo de trabajo lo que señala 

compromiso y responsabilidad con el negocio, la mayoría concilio la vida familiar y laboral de 

forma efectiva por lo tanto logro equilibrar sus responsabilidades tanto personales como 

profesionales. 
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Figura 11: Participación de la familia 

Fuente: Encuesta aplicada 

En  base  a  la  recopilación  de  la  información  se  evidencia  que el  93%  de los encuestados 

fomenta el compromiso familiar esto apunta que se involucra activamente a la familia en las 

operaciones y decisiones en torno al negocio, gran parte considera que un negocio manejado 

por mujeres es más rentable dando a entender que la mujer tiene la capacidad y el potencial 

para dirigir el mismo, el 87% percibe que no le fue más difícil iniciar el negocio por ser mujer, 

el 94% sostiene que no existe  mayor dificultad para conseguir financiamiento por el hecho de 

ser mujer, como lo demuestra en la figura 11. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir, que los negocios familiares en la ciudad 

de Cañar en gran parte son asumidos por mujeres entre los 54 y 65 años de edad. Siendo el 

sector comercial y de servicios los más explotados por estos, se puede destacar que la mujer se 

encarga de la administración más no de la dirección de los negocios familiares en los cuales no 

figuran como propietarias. 

La actividad con menor participación de las mujeres, es el productivo con un 1%; y en agrícola 

para el masculino con un similar porcentaje del 1%. El ámbito comercial es donde más 

participación femenina se evidencia, con un 42%, y el de servicios para los hombres con un 

23%. Dejando entrever que el sector productivo y agrícola, son alternativas viables donde la 

mujer puede fortalecer su participación, generando nuevas plazas de empleo que será 

aprovechadas a futuro, hecho que contribuirá al desarrollo rural y el aumento de la resiliencia 

económica de la población. 

Los propietarios de la mayor parte de negocios familiares son hombres a pesar de que la brecha 

no llega al 10%, es necesario fomentar la igualdad de oportunidades y empoderamiento para 

las mujeres en el ámbito empresarial dentro del área productiva y agrícola. Las mujeres que han 

decido emprender en negocios lo hacen en mayor número que los hombres por la necesidad de 

mejorar las condiciones de vida de sus familias. Más sin embargo la autorrealización personal 

y profesional es otro de los motivos por los cuales hombres y mujeres inician sus actividades 

empresariales. 

El tipo de financiamiento más común para iniciar el negocio indica preferencia por los créditos 

en entidades financieras siendo más visible que los hombres pueden acceder en mayor cantidad 

a este en detrimento a las mujeres, la quinta parte de encuestados han iniciado su negocio con 

capital propio, lo que deja ver que el financiamiento externo no es una práctica utilizada por 

este segmento de la población económicamente activa. 

Es importante recalcar que el liderazgo es un proceso en constante evolución y de mejora 

continua, donde cada vez es mayor la participación de las mujeres, dejando entrever que pueden 

ser líderes fuertes, capaces de manejar múltiples tareas, con habilidad y destreza para guiar, 

influir y motivar a sus colaboradores por medio de una comunicación asertiva y siempre 

comprometidos con el bienestar de su equipo de trabajo. En el proceso de toma de decisiones 
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los individuos muestran compromiso con la búsqueda de información al presentarse un 

problema lo que respalda la promoción de decisiones favorables para la organización. 

La participación laboral refleja que existe un trato justo entre cada uno de los miembros que 

conforman el negocio llevando a que su desempeño laboral sea  eficiente, eficaz y efectivo esto 

demuestra una preocupación por establecer un ambiente laboral saludable donde todos tengan 

acceso a las mismas posibilidades, la iniciativa y proactividad son rasgos evidentes en gran 

parte de los colaboradores que están dispuestos a asumir nuevos desafíos para mejorar la gestión 

del negocio con el apoyo de su equipo de trabajo lo que muestra una actitud valiente y abierta 

al cambio, además que contribuyen significativamente a la economía familiar a través de su 

trabajo resaltando la importancia de estos negocios como medio de sustento y estabilidad 

financiera. 

La capacitación constante es sinónimo de aprendizaje y desarrollo continuo para mejorar las 

habilidades administrativas, por cuanto es necesario que existan espacios de mejora para el 

personal permitiendo así el compromiso y la responsabilidad hacia el negocio para enriquecer 

las estructuras organizacionales. La percepción positiva de que un negocio dirigido por una 

mujer es más rentable refleja el potencial de liderazgo de las féminas en el entorno empresarial 

desafiando estereotipos de género lo que permite reconocer y valorar el aporte que ellas hacen 

a la sociedad.  

En conclusión, la participación  de la mujer en los negocios familiares en la ciudad de Cañar 

destaca un ligero avance positivo en equidad de género, a medida que las barreras de género y 

estereotipos se han ido reduciendo más mujeres han surgido como líderes capaces y visionarias 

contribuyendo significativamente al éxito de estas organizaciones, es necesario seguir 

trabajando para erradicar cualquier barrera de género remanente y lograr un entorno empresarial 

verdaderamente equitativo y diverso. 
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