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RESUMEN
Durante los tres últimos años, el mundo ha vivido una crisis sanitaria que ha obligado a todos los sistemas a reformular su funcionamiento 
con la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y asumir el reto de la digitalización. En este contexto, el 
estudio tuvo como objetivo explorar el empoderamiento digital que ha logrado un grupo de mujeres emprendedoras en las islas flotantes 
de los Uros, ubicadas en el lago Titicaca de Puno (Perú). Para recoger información, correspondiente a este primer reporte, se utilizó un 
cuestionario, aplicado a las 200 integrantes de la asociación de artesanas “Qot Tika” Flor del Lago. Se consideraron tres dimensiones de 
análisis: identificación de los recursos tecnológicos que utilizan, la forma en que aprendieron a usarlos y la utilidad que tienen en su vida 
empresarial. Los resultados muestran que las mujeres emprendedoras de las islas de los Uros han iniciado con fuerza el proceso del 
empoderamiento digital, utilizando redes sociales como WhatsApp y Facebook para concretar sus canales de comunicación y difusión 
de productos; además, usan el correo electrónico y algunos medios de pago electrónicos; así mismo, se resalta que ese manejo digital 
es producto de su auto y coaprendizaje, respondiendo a la necesidad de comunicación que surgió en el periodo de confinamiento por la 
pandemia; finalmente, ellas destacan la utilidad de estas herramientas digitales en el desarrollo de su labor emprendedora y muestran 
su predisposición a seguir aprendiendo hasta lograr un mayor empoderamiento digital, que les permita contactar a todo el mundo para 
ofrecer sus productos artesanales. 

Palabras clave: empoderamiento digital, tecnología, equidad de género.

ABSTRACT
During the last three years, the world has experienced a health crisis that has forced all systems to reformulate their operation with the 
incorporation of Information and Communication Technologies (ICT) and assume the challenge of digitization. In this context, the study 
aimed to explore the digital empowerment achieved by a group of women entrepreneurs on the floating islands of the Uros, located on Lake 
Titicaca in Puno (Peru). To collect information, corresponding to this first report, a questionnaire was used, applied to the 200 members 
of the “Qot Tika” Flor del Lago artisans association. Three dimensions of analysis were considered: identification of the technological 
resources they use, the way in which they learned to use them and the utility they have in their business life. The results show that the 
women entrepreneurs of the Uros islands have strongly initiated the process of digital empowerment, using social networks such as 
WhatsApp and Facebook to specify their communication channels and product dissemination; In addition, they use email and some 
electronic means of payment; Likewise, it is highlighted that this digital management is the product of his self and co-learning, responding 
to the need for communication that arose in the period of confinement due to the pandemic; finally, they highlight the usefulness of these 

Journal of Behavior,
Health & Social Issues

Journal of Behavior, Health & Social Issues
Vol. 15, Núm. 3 (2024) pp. 33-42

DOI: https://doi.org/10.22201/fesi.20070780e.2024.16.1.86715



Gómez-Arteta / Journal of Behavior, Health & Social Issues, 15, 3 (2024) pp.33-4234

digital tools in the development of their entrepreneurial work and show their willingness to continue learning until they achieve greater 
digital empowerment, which allows them to contact the whole world to offer their artisan products.

Keywords: digital empowerment, technology, gender equality.

INTRODUCCIÓN
La aparición del COVID 19 generó que todos los paí-

ses del mundo adoptaran medidas para frenar su propaga-
ción. Así, se establecieron medidas basadas en el confina-
miento y aislamiento social, cerrando fronteras y paralizando 
todo tipo de actividades económicas, sociales, educativas y 
otras. “El Perú fue uno de los primeros países de la región en 
adoptar todas estas medidas y se arriesgó a paralizar activi-
dades importantes para la economía, como lo es el turismo” 
(El Comercio, 2010). Esta situación tuvo efectos económicos 
a corto plazo, los cuales se sintieron a pequeña y gran escala; 
perjudicando, principalmente, a pequeños empresarios y gru-
pos de emprendedores de zonas rurales, quienes solo vivían 
del turismo y las actividades artesanales. Es el caso de la 
asociación de artesanas “Qot Tika” Flor del Lago, de las Islas 
de Los Uros del lago Titicaca de Puno – Perú, quienes apor-
taban económicamente a sus familias vendiendo productos 
artesanales que ellas mismas fabricaban, considerando que 
“para muchas comunidades, particularmente aquellas que se 
encuentran en zonas montañosas remotas, el turismo es una 
oportunidad para generar beneficios económicos, sociales y 
ambientales” (Gil et al., 2019, p. 1). 

Ante esta difícil situación, se asumió el reto de adop-
tar nuevas formas de vida: educación virtual, acceso a infor-
mación digital, servicios de salud a distancia, comunicación 
a través de redes sociales, pagos electrónicos, etc.; inte-
grando la cultura digital a nuestras vidas y transformando to-
dos los espacios sociales para percibir de manera diferente 
el mundo, las distancias y las formas de vida (Jiménez-Pitre 
et al., 2017).

A través de la historia, la cultura digital ha evolucio-
nado con temporalidades diferentes entre los países y dentro 
de ellos (Casillas y Ramírez, 2021).  El Perú es un país ca-
racterizado por desigualdades en varios aspectos y la cultura 
digital no es una excepción; siendo algunos rasgos que ge-
neran desigualdades: el acceso a internet, el área geográfica, 
la posesión de tecnologías de información y comunicación 
(TIC), entre otras (Gómez-Arteta y Escobar-Mamani, 2021).

“La nueva cultura digital comprende el conjunto de 
referentes, técnicas, prácticas, actitudes, modos de pensa-
miento, representaciones sociales y valores que se desarro-
llan en torno a Internet, al ciberespacio y al uso masivo de 
las computadoras” (Casillas y Ramírez, 2021, p. 28), además 
de otros dispositivos digitales, como los smarthphones. En 
este contexto, las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) asumen un rol preponderante como mecanismos para 
mantener interrelacionadas a las personas y al tanto de lo 
que sucede en el mundo, demostrándose su efecto trascen-
dental y positivo a largo plazo (Kumar, 2014). 

Este nuevo panorama fue asumido de diversas for-
mas por las personas, según sus recursos y posibilidades, 
teniendo que adaptarse y asumir la cultura digital para po-
der continuar con sus actividades cotidianas. La mejor forma 
de adaptarse fue a través del empoderamiento digital, para 
conocer y utilizar pertinentemente recursos tecnológicos en 
beneficio propio y de la sociedad, ya que en este período la 
población buscó la forma de generar ingresos utilizando las 
redes sociales, que brindan a las mujeres emprendedoras la 
oportunidad de conectarse con otros empresarios, mentores 
y clientes potenciales en todo el mundo, como Facebook, Ins-
tagram, Twitter y WhatsApp, teniendo como actores principa-
les a las mujeres emprendedoras (Delfín et al., 2022). 

El empoderamiento es considerado como un proceso 
de transformación individual que le permite a cada persona 
adquirir control de su vida y tomar decisiones para concre-
tar sus propios objetivos (Martínez y Caridad, 2019). Según 
la RAE (Real Academia Española), empoderar es “conceder 
poder a un colectivo desfavorecido

socioeconómicamente para que, mediante su auto-
gestión, mejore sus condiciones de vida” (RAE, 2005). El em-
poderamiento femenino se orienta a superar la desigualdad 
de género y busca el posicionamiento de la mujer dentro de 
diversos ámbitos de la sociedad (Martínez y Caridad, 2019).

Adicionalmente, surge el empoderamiento digital, el 
cual no se refiere únicamente a usar las tecnologías, sino  al 
proceso de extraer el máximo potencial de ese uso en di-
versos ámbitos: económico, social, familiar, legal, técnico 
y otros. El empoderamiento digital fortalece los escenarios 
creados en la sociedad del conocimiento a través de la tecno-
logía y está ligado al concepto de alfabetización digital (Fuen-
te-Cobo, 2017). Cuando se habla de empoderamiento digital 
surgen ideas como:

Descubrir el acceso a la información, capacidad para 
generar contenidos en plataformas digitales, comunicarse, 
masificar y compartir sus ideas con otras personas; un plan-
teamiento que se consolida creando redes de conocimiento 
de forma libre, trabajo e intereses comunes en base a la in-
teracción entre los usuarios (Gil-Quintana et al., 2021, p. 2).

Estos últimos conceptos han sido asumidos por mu-
jeres emprendedoras de diversas partes del mundo, para 
seguir contribuyendo en la generación de empleo, difundir 
la diversidad cultural y promover el desarrollo económico a 
nivel micro y macro (Zgheib, 2018), aun en  contra de nor-
mas y comportamientos sociales que influyen negativamente 
en esa intención emprendedora de las mujeres (Boubker et 
al., 2021), como es el caso del machismo y la inequidad de 
género; aspectos que han establecido, erróneamente, que 
al iniciar un emprendimiento, las barreras sociales limiten el 
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desarrollo pleno de las mujeres (Miranda et al., 2023). Lo cier-
to es que el emprendimiento de las mujeres ha tenido un im-
pacto relevante en los últimos años, gracias a su creatividad, 
persistencia e innovación (Moreno et al., 2022), así como a su 
deseo de superación para concretar sus proyectos de vida. 

Así, el empoderamiento digital en las mujeres com-
pleta una serie de competencias que han ido adquiriendo 
para mostrar sus capacidades y potencialidades, como miem-
bros activos de la sociedad, reforzando la idea de concebir el 
empoderamiento femenino como un rasgo esencial para el 
desarrollo sostenible (Khanum et al., 2020). Al respecto, Ca-
lanchez et al. (2022) define las competencias emprendedoras 
como “la capacidad de aplicar un conjunto de conocimientos, 
actitudes y habilidades para tener éxito en la creación y cons-
titución de nuevas empresas, desarrollado e integrando una 
cultura emprendedora como estrategia de intervención en la 
sociedad” (p. 643).

Estudios anteriores muestran que el empoderamien-
to de las mujeres, unido al uso de la tecnología, genera una 
transformación en la cultura familiar y local, creando mejo-
res conexiones sociales (Gohori y van der Merwe, 2022) y, 
por ende, mejores condiciones de vida. Así mismo, Martí-
nez-Gregorio et al. (2023) identificaron que las mujeres con 
altas intenciones empresariales requieren el apoyo social 
para desarrollarse con éxito. Adicionalmente, según Barrales 
y Rodríguez (2023) para perfeccionar el emprendimiento de 
las mujeres se requieren tres variables: organizacional, co-
municativa y comercial; siendo la tecnología un elemento fun-
damental para desarrollarlas en armonía. Ante esta situación, 
surge la necesidad de indagar la forma en la que las mujeres 
adquieren este empoderamiento, a la luz de las actuales de-
mandas sociales. Por ello, el objetivo de la investigación fue 
explorar el empoderamiento digital que han logrado un grupo 
de mujeres emprendedoras en las islas flotantes de los Uros, 
ubicadas en el lago Titicaca de Puno (Perú).

Método
Este primer reporte, que está inmerso en una inves-

tigación mayor, se enmarca en el enfoque cuantitativo, con 
un alcance descriptivo y un diseño no experimental transec-
cional. 

Contexto de estudio
El estudio se realizó durante el año 2023 en las islas 

flotantes de los Uros, dentro de la Reserva Natural del Titica-
ca Puno-Perú, a una altitud de 3820 m.s.n.m.

Participantes
El estudió consideró como sujetos de análisis a las 

200 integrantes de la Asociación de Artesanas “Qot Tika” 
Flor del Lago de las islas de los Uros del Lago Titicaca de 
Puno, Perú (Figura 1). Esta asociación agrupa a emprende-
doras que elaboran y comercializan productos artesanales 
tejidos a mano.

Figura 1. Integrantes de la Asociación 
de Artesanas “Qot Tika” Flor del Lago

Nota: Emprendedoras exhibiendo sus artesanías tejidas a 
mano en una de las islas de los Uros del lago Titicaca.

Procedimiento de recolección 
y análisis de información

Para recoger datos, que dan origen a este primer 
reporte de investigación, se utilizó un cuestionario con pre-
guntas agrupadas en dos partes: la primera parte consideró 
preguntas cerradas referidas a los recursos tecnológicos que 
utilizan y cómo aprendieron a usarlos; la segunda parte tuvo 
preguntas mixtas y abiertas para identificar  formas de apren-
dizaje digital y la utilidad que tienen estos recursos tecnológi-
cos en su vida empresarial. Este cuestionario se aplicó a las 
200 integrantes de la asociación, en forma presencial.

La metodología empleada permitió conocer la situa-
ción de los sujetos de investigación en relación a su empode-
ramiento digital, considerando tres dimensiones de análisis: 
a) identificación de los recursos tecnológicos que utilizan, b) 
la forma en que aprendieron a usarlos y c) la utilidad que tie-
nen en su vida empresarial.

Para el análisis de la información se usó el análisis de 
frecuencias, para las preguntas cerradas y el proceso de cate-
gorización y análisis del discurso para las preguntas abiertas.

Resultados

a. Recursos tecnológicos que utilizan las mujeres
emprendedoras de Los Ursos del Titicaca

En relación a los recursos tecnológicos que utilizan 
las mujeres emprendedoras de la Asociación de Artesanas 
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“Qot Tika” Flor del Lago (Tabla 1), se conoció que el 90% de 
ellas utilizan el WhatsApp, como principal medio de comuni-
cación, entre ellas y con otros círculos familiares, sociales y 
empresariales, destacando que el 10% restante correspon-
de a mujeres mayores de 70 años que no se familiarizan 
usando este recurso; sin embargo pueden acceder a él con 
ayuda de sus hijos, a fin de mantenerse informadas sobre 
los trabajos de la asociación. Por otro lado, un rasgo funda-
mental es que, a partir del aislamiento social generado por 
la pandemia del Covid 19, el 100% de las mujeres comenzó 
a usar un teléfono celular, simple o inteligente, ya sea por 
la necesidad propia de comunicarse con los demás o por 
la necesidad surgida en sus hijos para acceder a la edu-

cación virtual. Así mismo, un avance fundamental que les 
ha permitido iniciar su empoderamiento digital es el uso de 
redes sociales, como Facebook (https://www.facebook.com/
FlordelLagoEmprendedoras), haciendo énfasis en que las 
mujeres que más usan esta red social son las más jóvenes. 
Otros recursos tecnológicos que han comenzado a usar y 
les son de mucha utilidad son el correo electrónico y algu-
nos mecanismos para realizar pagos online. Al respecto, si 
bien estos  dos últimos recursos solo son utilizados por me-
nos del 40%, están en proceso de auto y coaprendizaje para 
llegar a dominarlos ya que son mecanismos que les ayudan 
a difundir y comercializar sus productos artesanales y ser 
parte del mercado global.

Tabla 1. Recursos tecnológicos que utilizan las emprendedoras de Los Uros del Titicaca

RECURSOS TECNOLÓGICOS
UTILIZA

SI
f %

Computadora o laptop 5 2,5
Teléfono celular o teléfono celular inteligente 200 100
Correo electrónico 70 35
WhatsApp 180 90
Facebook 51 25,5
Yape o Plin 52 26
Transferencias electrónicas 6 3

Complementando estos resultados y utilizando las 
expresiones que las propias emprendedoras plasmaron en 
los cuestionarios con preguntas abiertas, se destaca que 
antes de la pandemia del Covid 19, este grupo de mujeres 
solo usaban el teléfono celular para hacer y recibir llamadas; 
sin embargo en el periodo de confinamiento indagaron sobre 
otras formas de usar recursos tecnológicos para concretar 
sus procesos de comunicación y de ese modo, sentirse parte 
del mundo globalizado y no estar excluidas. 

“Por ejemplo, a nosotras solo el celular nos servía 
para hablar, era todo lo que necesitábamos, porque los turis-
tas llegaban a las islas a comprar nuestras artesanías y otras 
organizaciones, también; pero en la pandemia ya nadie venía 
y hemos tenido que encontrar otras formas de vender nues-
tros productos usando la tecnología” (Emprendedora). 

Adicionalmente, las emprendedoras indican que ges-
tionaron ante una organización no gubernamental la ayuda 
para vender sus artesanías “primero salimos a algunos lugares 
para poder vender nuestros barbijos y otras artesanías, pero 
no era suficiente, estábamos pasando hambre… gracias a la 
´pacha´ se hizo gestión con una organización solidaria que nos 
generó contacto para colocar nuestros productos a nivel na-
cional e internacional” (Emprendedora). Así surgieron nuevas 
exigencias y demandas que ellas debían responder empode-
rándose en este nuevo escenario, a través de la tecnología.

b. Forma en la que las emprendedoras de Los Uros apren-
dieron a usar los recursos tecnológicos

Considerando la segunda dimensión de análisis, re-
ferida a la forma en la que las emprendedoras de la Asocia-
ción de Artesanas Qot Tika Flor del Lago aprendieron a usar 
los recursos tecnológicos, se identificó que el 15% de las mu-
jeres iniciaron este reto de manera autónoma a través de un 
autoaprendizaje (Tabla 2), por la necesidad de comercializar 
sus productos artesanales en un nuevo contexto, distinto a la 
presencialidad. Adicionalmente, el 95% aprendió a usar re-
cursos tecnológicos a través de las enseñanzas de sus com-
pañeras líderes, en un primer momento, y luego a través de 
un coaprendizaje general, tratando de que todas las empren-
dedoras estén en la capacidad de comunicarse entre ellas 
y vencer las barreras del distanciamiento social. Así mismo, 
se identificó que un 20% de las integrantes de la asociación 
recibieron capacitación de instituciones solidarias comprome-
tidas con el desarrollo social de los pueblos originarios. Este 
porcentaje es reducido debido a que no todas las mujeres 
pudieron comunicarse y acceder a las capacitaciones que les 
brindaron; sin embargo, a través de la enseñanza entre pares 
se hizo el efecto multiplicador, siempre con la visión de que 
todas tengan los medios suficientes para sentirse parte de las 
nuevas exigencias en el ámbito comercial y empresarial en el 
cual ellas incursionaron.
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Tabla 2. Forma de aprendizaje digital en las 
emprendedoras de los Uros del Titicaca

FORMA DE APRENDIZAJE
SI NO

f % f %

Autoaprendizaje 15 7,5 185 92,5

Coaprendizaje 190 95 10 5

Capacitación de terceros 40 20 160 80

Para reforzar estos resultados, las emprendedoras 
indicaron que aprender a usar recursos tecnológicos se convir-
tió en una exigencia o necesidad para sobrevivir, ya que si no 

vendían sus artesanías, no tenían ingresos económicos para 
ayudar a sus familias. Así, una de las emprendedoras indica: 
“Teníamos forzosamente que aprender a comunicarnos usan-
do la tecnología; el WhatsApp, por ejemplo, porque teníamos 
que armar grupos de emprendedoras, ya que no todas vivimos 
en la misma isla, son varias islas que habitamos y obligadas 
tuvimos que aprender a usar la tecnología” (Emprendedora). 

Adicionalmente, las respuestas acerca de este proce-
so de aprendizaje se muestran consolidadas en la Figura 2, 
enfatizando en que ellas no son profesionales pero tuvieron 
que aprender por su cuenta para continuar su labor de arte-
sanas emprendedoras, a pesar de algunos obstáculos, como 
el machismo y la falta de recursos económicos para adquirir 
recursos tecnológicos.

Figura 2. Proceso por el cual las emprendedoras de los Uros del Titicaca aprendieron a empoderarse digitalmente

Nota: Ideas procesadas de las preguntas abiertas consideradas en el instrumento de recolección de datos.

c. Utilidad que tienen los recursos tecnológicos en la 
vida empresarial de las emprendedoras de Los Uros del 
Titicaca

En relación a la tercera dimensión de análisis, acerca 
de la utilidad que tienen los recursos tecnológicos en la vida 
empresarial de las mujeres de la Asociación Qot Tika Flor 
del Lago (Tabla 3), se ha identificado que el 100% de ellas 
afirma que el manejo tecnológico les ayuda a empoderarse 
más como mujeres, cerrando la brecha digital entre géneros. 
Al respecto, una encuestada afirma:  “la tecnología ya se ha 
convertido en una herramienta indispensable para nosotras, 
nos permite comunicarnos, compartir y estar actualizadas 
para cumplir nuestro rol de mujeres” (Emprendedora). Así 

mismo, se ha reconocido que el uso de recursos tecnoló-
gicos les ayuda a consolidarse como emprendedoras y, de 
ese modo, ser parte del mercado de artesanías nacional e 
internacional, difundiendo y comercializando sus productos a 
través de su cuenta de Facebook, WhatsApp y teléfono. Las 
emprendedoras de Los Uros afirman que la tecnología les ha 
servido para vencer el distanciamiento social permitiéndoles 
la comunicación con personas nacionales y extranjeras; adi-
cionalmente, les permite estar actualizadas en tendencias de 
artesanías a nivel mundial, dándoles espacio para innovar y 
seguir creando productos artesanales con el toque particular 
de difundir la cultura de este pueblo ancestral ubicado en el 
lago navegable más alto del mundo. 
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Tabla 3. Utilidad de los recursos tecnológicos para las emprendedoras de los Uros del Titicaca
UTILIDAD DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS f %
Para empoderarse más como mujer 200 100
Para difundir y comercializar sus productos 180 90
Para comunicarse con personas nacionales y extranjeras 70 35
Para consolidarse como emprendedoras 190 95
Para estar actualizadas en tendencias de artesanías 106 53
Para innovar 90 45
Para hacer y recibir pagos 42 21

Los resultados anteriores se complementan con una 
afirmación de una de las emprendedoras de Los Uros que 
muestra la importancia de empoderarse digitalmente para 
seguir completando su empoderamiento como mujeres y de-
mostrar que tienen fortalezas y habilidades que les permiten 
hablar de equidad de género y exigir respeto en su comuni-
dad: “antes era el varón el que iba a trabajar; pero, en esta 
ocasión, las mujeres de Los Uros han tomado la batuta y han 
llevado alimentos a sus familias, aprovechando recursos físi-
cos y digitales” (Emprendedora).

Por añadidura, se ha identificado que las emprende-
doras de Los Uros del Titicaca han asumido seriamente el reto 
del empoderamiento digital, aprendiendo permanentemente a 
usar recursos tecnológicos y a plantearse cada vez mayores 
desafíos que les permitan dar a conocer al mundo el valor 
personal, social, económico, empresarial y cultural que repre-
sentan las mujeres de la Asociación Qot Tika Flor del Lago, en 
particular, y las mujeres de los pueblos ancestrales, en gene-
ral. Con este resultado, se demuestra que la tecnología permi-
te a las mujeres emprendedoras acceder a diversos recursos, 
como: cursos en línea, tutoriales, redes de trabajo en línea y 
otros que les ayudan a desarrollar habilidades empresariales, 
dándoles la oportunidad de aprender y crecer a su propio rit-
mo, superando las limitaciones geográficas y de tiempo.

Discusión
Los resultados obtenidos demuestran que las mu-

jeres emprendedoras de Los Uros del Titicaca poseen un 
empoderamiento femenino integral, el cual se ha vuelto más 
sólido con el desarrollo de sus capacidades empresariales, 
concordando con Andriamahery y Qamruzzaman (2022) 
quienes indican que desarrollar emprendimientos es una bue-
na alternativa para fomentar el empoderamiento femenino. 
En esa misma tendencia, se concuerda con Castiblanco-Mo-
reno y Pineda (2022) quienes afirman que la pertenencia a 
una asociación productiva ha permitido estudiar el empode-
ramiento femenino como una agencia orientada a la toma 
de decisiones. Estos resultados confirman que un factor que 
ayuda a empoderar a las mujeres es su intención emprende-
dora, que se orienta a la creación de empresas y se relaciona 
con la percepción que tienen de su capacidad emprendedora 

(Boubker et al., 2021), mostrando que en muchos lugares del 
mundo, mujeres con niveles educativos y socioeconómicos 
bajos participan de forma activa en la lucha contra la pobreza 
y las desigualdades, demostrando su capacidad para con-
vertirse en agentes de cambio social  (Erazo et al., 2014). 
Al respecto, Vásquez-Pauca (2022), afirma que las empre-
sarias peruanas realizan sus actividades en búsqueda de su 
desarrollo personal e interpersonal y tienen, también, algo de 
motivación financiera, aunque este último aspecto no es el 
fundamental. Esto muestra que la necesidad de crecimiento 
empresarial en las mujeres es parte de su proceso de em-
poderamiento integral, coincidiendo con Santander (2019), al 
indicar que:

El emprendimiento, desde la performan-
ce de las mujeres, es una actividad que trascien-
de la actividad económica y que desarticula el 
espacio laboral estricto a través del despliegue 
de diversos actos lingüísticos y corporales que 
materializan dicha actividad en torno a una iden-
tidad que se construye inacabadamente. (p. 10)

Adicionalmente, se identificó que como parte de ese 
empoderamiento, las mujeres han comenzado a usar diver-
sos recursos tecnológicos que les permiten continuar con 
sus labores de producción de artesanías tejidas a mano y 
seguir promoviendo el turismo y el desarrollo económico en 
sus islas, coincidiendo con Lapuz (2023), quien afirma que 
la competencia digital en pobladores de lugares turísticos 
genera posibilidades de desarrollo personal y brinda la opor-
tunidad de fomentar la igualdad de género en beneficio de 
la sociedad. Así, se confirma que el conocimiento y uso de 
recursos tecnológicos motivan a los lugareños a adaptarse 
a contextos modernos y de ese modo asegurar el desarrollo 
de habilidades básicas para responder a las exigencias del 
trabajo que desempeñan (Andriamahery y Qamruzzaman, 
2022). Así mismo, el empoderamiento digital de este grupo 
de emprendedoras muestra su decisión de dejar de ser vis-
tas como un grupo excluido; por el contrario, con su apren-
dizaje en el uso de recursos tecnológicos, ellas demuestran 
que están listas para ser incluidas en todas las actividades 
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sociales, políticas, económicas y empresariales a nivel na-
cional e internacional, concretando la idea de Fuente-Cobo 
(2017) acerca del término “inclusión” el cual, actualmente 
se relaciona con la brecha digital y, por ende, los excluidos 
de la sociedad digital son aquellos que no tienen acceso a 
recursos tecnológicos ni a la internet; y las emprendedoras 
no están dispuestas a ser excluidas.

También, los resultados muestran la importancia de 
usar recursos tecnológicos en las actividades comerciales 
de las emprendedoras de los Uros del Titicaca, lo cual halla 
sustento en las afirmaciones de  Botello et al. (2015) quien 
indica que el conocimiento y uso de las tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC) en los procesos de comercia-
lización es muy importante para aumentar la competitividad 
en el mercado; por lo cual, actualmente, se considera que las 
TIC proporcionan a las empresas  los recursos para difundir y 
comercializar sus productos y enmarcarse en la sociedad del 
conocimiento.  Al respecto, Andriamahery y Qamruzzaman 
(2022) resaltan la importancia del conocimiento técnico para 
ayudar a los emprendedores a adaptarse a las exigencias 
del mercado actual, coincidiendo con Barrales y Rodríguez 
(2023) en la necesidad de generar nuevos modelos organiza-
cionales usando tecnología y redes sociales; corroborando, 
además, que las TIC desempeñan un papel relativamente 
trascendental en el proceso de crecimiento personal y eco-
nómico (Kumar, 2014), siendo indispensables para la moder-
nización de los servicios comerciales y otros. Por lo mencio-
nado anteriormente, se deduce que la tecnología empodera 
a las mujeres emprendedoras al proporcionarles acceso a 
herramientas, recursos y redes que antes podrían haber es-
tado fuera de su alcance. Esto es especialmente relevante en 
regiones donde las barreras tradicionales de género y acceso 
limitado a recursos han obstaculizado históricamente el pro-
greso de las mujeres en los negocios. 

Un resultado importante de la investigación muestra 
cómo las mujeres aprendieron a usar recursos tecnológicos a 
partir de su deseo de superación haciendo uso del autoapren-
dizaje y el coaprendizaje, aun a pesar de sus altas exigencias 
en el ámbito personal, familiar y laboral que les deja un corto 
tiempo para otras actividades (Diaz Pérez y Quiñones, 2022), 
demostrando gran esfuerzo y disposición para apoderarse 
de las tecnologías en favor de su emprendimiento; contradi-
ciendo las ideas de Martelo et al. (2017) quien muestra que 
las pequeñas y medianas empresas tienen bajos niveles de 
preparación individual y pocos esfuerzos en la formación de 
competencias digitales del personal, usando las TIC.

Otro aspecto importante en relación al empodera-
miento digital de las emprendedoras de Los Uros del Lago 
Titicaca se relaciona con un obstáculo que encontraron en su 
proceso de aprendizaje y se refiere al machismo, que durante 
años ha generado la inequidad de género en desmedro de las 
mujeres; sin embargo, el empoderamiento femenino ha logra-
do vencer este obstáculo en este grupo de empresarias, quie-
nes han tomado la batuta en el desarrollo económico de sus 

familias y de sus islas, coincidiendo con Delfín et al. (2022) 
en el sentido de considerar que fueron las mujeres, quienes 
usando la tecnología, hallaron la forma de captar ingresos 
para sus familias. Estos resultados contradicen un hallazgo 
de Figueroa-Domecq (2015)  que muestra a los hombres 
como los privilegiados en la realización de actividades que 
promocionan el turismo. Así mismo, la actitud demostrada por 
las emprendedoras de Los Uros contradice las ideas de con-
siderar al hombre como centro de la participación turística y 
prohibir la participación de las mujeres; reconociendo que la 
sociedad aún no ha comprendido las implicancias de acep-
tar la participación activa de las mujeres en el turismo para 
generar desarrollo socioeconómico (Tucker y Boonabaana, 
2012). De este modo, se muestra que las mujeres emprende-
doras tienen habilidades integrales de desarrollo personal e 
interpersonal para  competir en el mercado, usando recursos 
físicos y tecnológicos. Así mismo, se demuestra que las mu-
jeres pueden ser líderes emprendedoras, a pesar de que la 
tendencia siga mostrando que el liderazgo empresarial mas-
culino es mayor a nivel mundial (Torres-Mancera et al., 2023). 

Así mismo, en relación a la intención de las mujeres 
de seguir empoderándose digitalmente, se requiere el apoyo 
de organismos gubernamentales para proporcionar recursos 
que las puedan ayudar a seguir creciendo como emprende-
doras, coincidiendo con Boubker et al. (2021) en el sentido 
de considerar a los gobiernos como los encargados de propo-
ner programas de apoyo a las mujeres emprendedoras para 
mejorar su nivel de emprendimiento, siendo este una forma 
de auto-formación e inserción al mundo laboral que ayuda a 
responder a su responsabilidad familiar; colaborando, ade-
más, en la creación de riqueza y desarrollo socioeconómico 
del país. Al respecto, se destaca que las mujeres peruanas 
tienen altas tasas de actividad empresarial en el mundo y su 
rol en la economía del país sería mucho más significativa si 
ellas reciben el apoyo necesario para mejorar sus emprendi-
mientos (Vásquez-Pauca et al., 2022).

También, los emprendimientos de mujeres pueden 
encontrar apoyo en Organismos No Gubernamentales, como 
ocurrió con las emprendedoras de la Asociación Qot Tika Flor 
del Lago; demostrando  que el apoyo de estos grupos de in-
terés permite canalizar procedimientos de desarrollo empre-
sarial, como solicitudes de préstamos, registros comerciales, 
declaración de impuestos y otros (Andriamahery y Qamruz-
zaman, 2022).  Al respecto, se destaca que las emprendedo-
ras de esta asociación de artesanas en los Uros del Titicaca 
han logrado el registro de su marca colectiva en el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual  (INDECOPI), lo cual es un logro 
importante para ellas. 

Finalmente, surgen nuevos retos para seguir forta-
leciendo el empoderamiento digital de las mujeres empren-
dedoras, partiendo de comprender de manera más fluida las 
relaciones  entre turismo, género y reducción de la pobre-
za desde una perspectiva de equidad de género (Tucker y 
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Boonabaana, 2012), ya que los resultados obtenidos de-
muestran que las emprendedoras de Los Uros se están po-
sicionando en el mercado, en particular, y en la sociedad, en 
general, como mujeres y como seres humanos valiosos para 
el desarrollo socioeconómico de su contexto, lo cual es un 
aliciente que favorece la posibilidad de lograr el quinto ob-
jetivo de desarrollo sostenible (ODS5), referido a “lograr la 
equidad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas” 
(Organización de las Naciones Unidas, 2020). Así mismo, es 
necesario avanzar en la comprensión del empoderamiento en 
el contexto de la sociedad digital, entendiendo que, actual-
mente, las carencias tecnológicas limitan a las personas en 
sus derechos; por lo que la inclusión digital es una necesidad 
para asegurar la participación plena de las personas en la 
sociedad (Fuente-Cobo, 2017), resaltando que para lograr 
la igualdad en el ámbito de la inclusión digital, es necesario 
activar programas de formación digital formal (Gutiérrez-Es-
teban et al., 2021), acción que debe ser promovida desde las 
instancias gubernamentales locales y nacionales con el pro-
pósito de ampliar la cobertura de la inclusión digital y fomen-
tar el empoderamiento pleno en búsqueda de la equidad de 
género. Estos aspectos confirman que el uso y apropiación 
de la tecnología desarrolla habilidades personales y sociales 
necesarias para un buen ejercicio ciudadano y, por tanto es 
indispensable para el empoderamiento e inclusión digital de 
las emprendedoras a nivel mundial, para que estas puedan 
ejercer plenamente todos sus derechos (Gutiérrez-Esteban et 
al., 2021; Ragnedda y Muschert, 2013); puesto que los nue-
vos espacios digitales abren el camino para una comunica-
ción, información y cooperación más eficaz entre personas de 
diferentes lugares y géneros, propiciando la interculturalidad 
y el desarrollo social sostenible (Gil-Quintana et al., 2021).

Además, surge la necesidad de completar estos re-
sultados, que corresponden a un primer reporte de una in-
vestigación mayor, con datos cualitativos que permitan tener 
una visión más completa acerca de este proceso de empo-
deramiento digital de las emprendedoras de Los Uros del 
lago Titicaca, desde la propia percepción de las participantes. 
También se sugiere ampliar los casos de estudio, para anali-
zar otros grupos de emprendedores y poder realizar mayores 
descubrimientos sobre el empoderamiento digital.

Conclusiones
El empoderamiento digital completa otras facetas del 

empoderamiento femenino, proporcionando las herramientas 
básicas para que las emprendedoras de Los Uros del Titicaca 
y de todo el mundo puedan continuar con su labor empresarial 
y ampliar su mercado, difundiendo sus productos y realizando 
intercambios comerciales en todo el mundo. Así, se demues-
tra que gracias a la tecnología, las mujeres emprendedoras 
pueden comercializar y vender sus productos y servicios a 
nivel internacional usando, principalmente, las redes sociales 
que les permiten llegar a audiencias globales sin la necesidad 
de una presencia física en cada mercado.

Las emprendedoras de la Asociación de Artesanas 
Qot Tika Flor del Lago han iniciado con fuerza su proceso de 
empoderamiento digital, usando recursos tecnológicos como 
redes sociales (WhatsApp y Facebook), correo electrónico 
y mecanismos de pago electrónicos (Yape y transferencias 
electrónicas interbancarias), siendo esta experiencia muy en-
riquecedora para ellas, puesto que les ha permitido ser parte 
de la sociedad digital del conocimiento y acceder a entornos 
que antes no imaginaban, permitiendo su crecimiento perso-
nal y el fortalecimiento de su empoderamiento femenino.

Se destaca que para aprender a usar recursos tecno-
lógicos, las emprendedoras han usado el aprendizaje autóno-
mo y el aprendizaje por pares, de modo tal que se asegura-
ban de ayudar a todas las integrantes a usar estos recursos 
para mantenerse comunicadas y continuar con su labor em-
presarial aún en situaciones adversas. Al respecto, existe 
la necesidad de que las emprendedoras de las islas de Los 
Uros del lago Titicaca cuenten con el apoyo de diversas insti-
tuciones para fortalecer sus capacidades digitales a través de 
capacitaciones formales en el uso de recursos tecnológicos. 

El empoderamiento digital les ha permitido a las em-
prendedoras de Los Uros del Titicaca fortalecer su empode-
ramiento femenino y reconocer sus capacidades empresaria-
les para insertarse en un mercado nacional e internacional y 
difundir sus artesanías hechas mano, con creatividad, inno-
vación y compromiso con el desarrollo social, cultural y eco-
nómico de sus islas, demostrando así que el rol de la mujer 
ha evolucionado y que actualmente ellas pueden cambiar el 
mundo si se les da la oportunidad de actuar libremente en un 
contexto con equidad de género.
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