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RESUMEN 

Las tecnologías de información y comunicación se han vuelto una herramienta 

indispensable en el quehacer diario del ser humano, en relación al empoderamiento 

implica fortalecer habilidades, conocimientos y acceso, permitiendo incrementar la 

participación, confianza y toma de decisiones por medio de los recursos de tecnológicos. 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación del uso de las TIC y el 

empoderamiento de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle 

de Puno. La metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo básico – teórico, nivel 

correlacional, método hipotético – deductivo y diseño no experimental, con una muestra 

probabilística estratificada de 60 artesanas. Los resultados demostraron que el 65% de 

mujeres tienen un nivel intermedio de uso de TIC y el 58% de mujeres tienen 

empoderamiento regular, según a las dimensiones el 65% tienen autoestima regular, el 

43.3% tienen liderazgo regular, el 78,3% tienen toma de decisiones regular y el 58,3% 

tienen una participación regular. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman fue 

0.586, es decir una correlación positiva considerable entre ambas variables, la dimensión 

liderazgo logro establecer mayor correlación con un Rho de Spearman de 0.556 y. 

Concluyendo, que, las mujeres artesanas que tuvieron un nivel intermedio de uso de TIC, 

su nivel de empoderamiento fue regular en sus dimensiones autoestima, liderazgo, toma 

de decisiones y participación, además se tuvo un modelo lineal ascendente, es decir que 

al realizar un mayor uso de TIC se tiene un mayor empoderamiento de las mujeres 

artesanas del Puerto Muelle de Puno. 

Palabras Clave: Artesanas, empoderamiento, liderazgo, mujeres, participación, 

tecnologías de información, toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

Information and communication technologies have become indispensable tools in 

the daily tasks of human beings; in terms of empowerment, it implies strengthening skills, 

knowledge, and access, allowing for increased participation, confidence, and decision-

making through technological resources. The research aimed to determine the 

relationship between using ICTs and women's empowerment in the unified association of 

Puerto Muelle de Puno artisans. The methodology used was a quantitative approach, 

basic-theoretical type, correlational level, hypothetical-deductive method, and non-

experimental design, with a stratified probabilistic sample of 60 craftswomen. The results 

showed that 65% of women have an intermediate level of ICT use, and 58% of women 

have regular empowerment; according to the dimensions, 65% have regular self-esteem, 

43.3% have regular leadership, 78.3% have regular decision-making, and 58.3% have 

regular participation. In addition, Spearman's Rho correlation coefficient was 0.586, i.e., 

a considerable positive correlation between both variables; the leadership dimension 

established a higher correlation with a Spearman's Rho of 0.556. In conclusion, the 

women artisans with an intermediate level of ICT use had regular levels of empowerment 

in self-esteem, leadership, decision-making, and participation. There was an ascending 

linear model, which means that the greater the use of ICT, the greater the empowerment 

of the Port of Puno women artisans. 

Keywords: Craftswomen, decision-making, empowerment, information 

technologies, leadership, participation, and women. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde las tecnologías de 

información y comunicación se han vuelto una herramienta indispensable en el quehacer 

diario de las personas y en todo ámbito de la sociedad, puesto que estas nos facilitan el 

manejo de información, poder organizarlas y nos permite comunicarnos de distintos 

modos (Fernando et al., 2005). En tanto el uso de las tecnologías de información y 

comunicación tiene dos panoramas, por una parte, podrían ser utilizadas como medio para 

potenciar la calidad de vida y el bienestar de las personas, o también se podría fomentar 

que se sigan manteniendo la inequidad y diferencias ya sea a nivel político, económico y 

sobre todo de género (Barreto et al., 2013). 

Así mismo hablar de empoderamiento está ligado a la autonomía, en tanto que es 

definida como aquella capacidad que las mujeres tienen para tomar decisiones y de esta 

manera fomentar la revalorización de los aportes que tienen las mujeres en la sociedad 

(Instituto de la Mujer, 2008), en tanto el empoderamiento de la mujer desde una 

perspectiva de las TIC implicara tener mejores habilidades, conocimiento y acceso a los 

recursos y medios de las tecnologías de información y comunicación, permitiéndoles el 

crecimiento de su poder, tener una mejor participación, poder expresarse, tener una mejor 

toma de decisiones y tener accesos a recursos (Del Prete et al., 2013). 

La investigación es importante porque ha permitió la adquisición de nuevos 

conocimientos contribuyendo en la mejora de los niveles del uso de TIC y a su vez del 

empoderamiento de la mujer artesana. En tanto, está desarrollada en el área de cambio y 

desarrollo organizacional, en la línea de gestión de operaciones e innovación tecnológica, 

con el tema de uso de las TIC y el empoderamiento de las mujeres; el propósito de esta 

investigación fue determinar la relación del uso de las TIC y el empoderamiento de las 

mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno en el año 2022, 

desde un enfoque cuantitativo de tipo básico – teórico, nivel correlacional, método 

hipotético – deductivo y diseño no experimental. 

De este modo la investigación se estructuro en cuatro capítulos: En el capítulo I, 

se encuentra la revisión de literatura, considerando el marco teórico que contribuyo a 

entender las variables de estudio que son uso de TIC y empoderamiento de la mujer; 

además se tiene los antecedentes que ayudaron a sustentar los resultados de investigación. 

En el capítulo II, se presentó el planteamiento del problema el cual se fundamentó el 
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problema objeto de investigación, del mismo modo se tiene los enunciados del problema, 

justificación, objetivo general y específicos, hipótesis general y específicas las cuales 

serán comprobados en el desarrollo de la investigación. En el capítulo III, se encuentra 

los materiales y métodos que fueron usados para la investigación, del mismo modo se 

considera el tipo, diseño y método de investigación, la población, tamaño de muestra y el 

tratamiento estadístico utilizado ya sea para la estadística descriptiva e inferencial. En el 

capítulo IV, tenemos los resultados descriptivos e inferenciales de la investigación en 

función a los objetivos e hipótesis planteadas cada una interpretada de manera descriptiva 

y con sustento teórico, todo ello dado a partir de la aplicación del instrumento de la 

encuesta aplicada a las mujeres artesanas y finalmente se presenta las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó con la investigación, seguida por las referencias y 

anexos. 

  



5 

CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

A. Teoría de las competencias digitales 

Según él Instituto Nacional de Tecnologías Educativas (2017) la 

competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de 

la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la 

comunicación. Apoyándose en habilidades básicas de TIC, como usar 

computadoras para producir, guardar, mostrar e intercambiar información, 

así como para comunicarse con otros y participar en redes de colaboración 

en línea. En tanto la gestión de información, la comunicación en entornos 

sociales y la capacidad de usar internet con fines de aprendizaje se han 

convertido en campos con gran relevancia, también para el pensamiento 

crítico, la creatividad y la innovación. No obstante, los dispositivos de 

acceso son cada vez más diversos, ya no solo accedemos desde los 

ordenadores como años anteriores.  

Como indica Ferrari (2012) los discursos sobre la alfabetización 

tienden a centrarse en el argumento de la decodificación y codificación, es 

decir, en la lectura y escritura, pero aquí preferimos referirnos a la 

competencia digital como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias hoy en día para ser funcional en un entorno digital. 

Por tanto, además de los cambios que introducen las nuevas tecnologías 

en la alfabetización de la lectura y escritura, podemos argumentar que la 

competencia digital requiere un conjunto nuevo de habilidades, 

conocimientos y actitudes. La adquisición de la competencia en la era 

digital requiere una actitud que permite al usuario adaptarse a las nuevas 

necesidades establecidas por las tecnologías, pero también su apropiación 

y adaptación a los propios fines e interaccionar socialmente en torno a 

ellas. La apropiación implica una manera específica de actuar e interactuar 
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con las tecnologías, entenderlas y ser capaz de utilizarlas para una mejor 

práctica profesional.  

En tanto, la competencia digital también puede definirse como el 

uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y 

comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la 

participación en la sociedad. 

B. Definiciones de Tecnologías de información y comunicación 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), o 

también llamadas Tecnologías de la Información (TI), engloban un 

conjunto diverso de herramientas creadas para manejar y transmitir datos 

de un punto a otro. Comprenden un amplio espectro de soluciones que 

abarcan desde el almacenamiento y recuperación de información hasta la 

transmisión y recepción de datos entre diferentes ubicaciones. Además, 

incluyen el procesamiento de datos para realizar cálculos y generar 

informes útiles (Campuzano y Muñoz, 2019). 

Para Cebreiro (2007) las TIC son aquellas tecnologías que se 

centran en cuatro pilares fundamentales: la informática, la 

microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones. Lo más 

relevante es que estas tecnologías operan de manera interactiva e 

interconectada, lo que posibilita la creación de nuevas formas de 

comunicación y potencia las capacidades de cada una cuando se utilizan 

de forma individual. En conjunto, abren la puerta a nuevas realidades 

comunicativas que antes no eran posibles y mejoran aún más aquellas que 

ya existían en forma aislada. 

En tanto Pablo (2016) indica que abarcan un abanico de 

dispositivos, herramientas y aplicaciones empleadas en la administración, 

almacenamiento y transferencia de datos por dispositivos electrónicos. 

Por otro lado, Pablos et al. (2019) señalaron que es un conjunto de 

herramientas, sistema de gestión, servicios y tecnologías que usan los 

diferentes programas informáticos y equipos, y que constantemente se 
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trasladan por medio de las redes de comunicación. También indica que 

constituye la variedad de herramientas indispensables para la transmisión 

de información, mediante el uso de programas informáticos y equipos a 

través de las redes de la telecomunicación. 

Así mismo, Cabero y Martínez (1995) hacen referencia a canales 

de comunicación innovadores en lugar de nuevas tecnologías, ya que estas 

últimas generalmente implican el uso de tecnologías convencionales, pero 

con aplicaciones distintas y originales. En otras palabras, se trata de la 

integración de tecnologías previas, tanto en términos de cantidad como de 

calidad. 

1.1.2 Dimensiones de las tecnologías de información y comunicación 

Según Grant (2014) nos indica que cada organización e institución está 

formada por un conjunto de recursos y capacidades y el resultado de esta será en 

base al uso eficiente de cada uno de ellos. Es tanto existen dos tipos de recursos: 

tangibles (activos físicos y tecnológicos) e intangibles, (organizativos y sistemas 

de comunicación en relación con los clientes, proveedores e instituciones 

públicas). 

La siguiente clasificación de dimensiones se adaptó en base a las 

competencias digitales que debe tener el individuo en el Uso de las TIC, para el 

estudio se tomó la teoría dada por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 

(2017) teniendo como dimensiones: manejo de información, comunicación y 

colaboración digital, creación de contenidos digitales y resolución de problemas 

digitales. 

a. Manejo de información: La información se caracteriza por transmitir un 

mensaje a través de distintos medios ya sea orales, escritos y audiovisuales 

que ayudan a conocer o saber sobre algún tema o situación, además, se trata 

de un mensaje que contiene una serie de datos y a su vez, abarca un 

determinado significado que implica a un tema específico (Chiavenato, 

2019). En tanto el manejo de información, va más allá de recibir solo el 

mensaje, se centra en cómo podemos identificar y organizar esa información 

usando tecnologías de información y comunicación. 
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En tanto en esta dimensión es donde se evalúa como la persona 

puede identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar 

información digital, evaluando su finalidad y relevancia de ellos (Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas, 2017); considerando los siguientes 

aspectos a estudiar: 

− Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido 

digital.  

− Evaluación de información, datos y contenido digital. 

− Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido 

digital. 

− Uso de equipos tecnológicos y aplicativos 

b. Comunicación digital: En esta dimensión se evalúa como la persona puede 

comunicarse mediante entornos digitales, compartir recursos por medio de 

herramientas en red, conectar con otros y colaborar mediante herramientas 

digitales, interaccionar y participar en comunidades y redes sociales 

(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, 2017); considerando los 

siguientes aspectos a estudiar: 

− Interacción mediante tecnologías digitales (Redes Sociales) 

− Compartir información y contenidos. 

− Participación ciudadana en línea. 

− Marketing Digital. 

c. Creación de contenidos: En esta dimensión se evalúa como la persona crea 

y edita contenidos digitales nuevos, integra y reelabora conocimientos y 

contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia, 

saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso 

(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, 2017), considerando los 

siguientes aspectos a estudiar: 

− Desarrollo de contenidos digitales (Creación y Edición de videos, 

fotos y publicidad). 

− Integración y reelaboración de contenidos digitales. 

− Derechos de autor y licencias. 
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− Seguridad. 

d. Resolución de problemas: En esta dimensión se evalúa como la persona 

puede identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones 

informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el 

propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de 

medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas 

técnicos, actualizar su propia competencia digital (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas, 2017), considerando los siguientes aspectos a 

estudiar: 

− Resolución de problemas técnicos en equipos tecnológicos. 

− Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. 

− Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa. 

1.1.3 Uso de las TIC para la comercialización 

El uso de las TIC abarca múltiples ámbitos, funciones y tipos de 

distribuidores, lo que da lugar a diversas aplicaciones a lo largo de los canales de 

comercialización. En consecuencia, el comercio electrónico, ampliamente 

definido como la realización de transacciones comerciales mediante el empleo de 

computadoras y redes de telecomunicación, no se limita exclusivamente a un 

grupo específico o a una cierta función o área comercial dentro del canal. En 

realidad, se extiende a una amplia variedad de contextos, que van desde el 

comercio entre empresas hasta las relaciones comerciales entre empresas y sus 

consumidores finales (Buenrostro y Hernández, 2019). 

En el ámbito de las relaciones empresariales, donde la toma de decisiones 

se basa en un alto nivel de racionalidad y en el uso intensivo de información, las 

TIC juegan un papel fundamental y pueden ser empleadas en todas las etapas de 

la cadena de suministro y en diversas funciones comerciales, sin limitarse a un 

área específica. Gracias a la amplia difusión y expansión de estas tecnologías, hoy 

en día es posible llevar a cabo tareas que van desde la recopilación de datos del 

mercado, el abastecimiento y almacenamiento, hasta los pagos y el servicio 

postventa. 
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Las TIC facilitan la obtención de una mayor cantidad de información, más 

precisa y exacta, lo que permite a las empresas ofrecer productos y servicios que 

se adapten mejor a las necesidades y características de los compradores, no solo a 

través de establecimientos físicos. La digitalización y el uso de estas tecnologías 

permiten una mayor personalización y la creación de experiencias más 

satisfactorias para los clientes, mejorando así las relaciones comerciales y 

aumentando la eficiencia en toda la cadena de suministro.  

Principalmente, podemos identificar dos categorías de TIC que se aplican 

en los canales de comercialización: el hardware y las redes del sistema, y las bases 

de datos que contienen la información. En primer lugar, el hardware y las redes 

están conformados por computadoras y otros dispositivos que se utilizan para 

establecer conexiones y comunicaciones entre los distintos miembros del canal de 

marketing. Esto incluye la infraestructura tecnológica necesaria para el 

intercambio electrónico de datos.  

Por otro lado, las bases de datos juegan un papel esencial, ya que 

almacenan toda la información relevante para el canal de comercialización. Estas 

bases de datos contienen datos sobre productos, inventario, pedidos, clientes y 

demás información necesaria para el funcionamiento eficiente del canal. En el 

ámbito del marketing, existen diversos paquetes de tecnologías y métodos, tales 

como los sistemas justo a tiempo, la respuesta eficiente al consumidor, el 

intercambio electrónico de datos o la respuesta rápida, entre otros. Estos recursos 

tecnológicos y enfoques ayudan a reducir el tiempo que los productos permanecen 

en los canales de comercialización antes de ser adquiridos por los consumidores. 

En última instancia, esto contribuye a agilizar los procesos y mejorar la 

satisfacción del cliente al recibir los productos de manera más rápida y eficiente.  

El avance de estas tecnologías también ha dado lugar a diversos cambios 

en los mercados. En particular, la expansión de sistemas y tecnologías de TIC de 

uso habitual entre los consumidores, combinada con transformaciones en las 

estructuras sociales, demográficas y económicas de la población, ha ocasionado 

una serie de modificaciones en los comportamientos y hábitos de compra 

tradicionales de los consumidores. Estas transformaciones han ejercido un 

impacto significativo en la evolución y surgimiento de nuevos modelos 
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comerciales, que se han visto obligados a ofrecer un catálogo de productos y 

servicios más ajustado a las necesidades de los clientes finales. En definitiva, la 

incorporación de estas tecnologías ha impulsado cambios notables en la forma en 

que se comercia y satisface a los consumidores en la actualidad (Buenrostro y 

Hernández, 2019).  

1.1.4 Empoderamiento de la mujer 

A. Teoría del empoderamiento (Empowement) 

Para Koontz et al. (2012) el “Empowerment” o empoderamiento 

se basa en el poder que tienen para tomar decisiones ya sea los empleados, 

administradores o equipos de todos los niveles de la organización, sin la 

necesidad de requerir permiso o autorización de los superiores o jefes. Es 

así que debe basarse en la confianza mutua, requiriendo que los empleados 

acepten la responsabilidad de sus acciones y se manifiesten cuando un 

colaborador de rango jerárquico superior otorga criterio a un subordinado 

para que pueda tomar decisiones que están en su rango de poder. 

Hablar de “Empowerment” significa potenciar o reforzar, la 

autoridad a los subordinados, confiriéndoles sentimiento de que son los 

dueños de su propio trabajo, así mismos implica que nosotros mismos 

podamos liderar y ser mejores líderes, que seamos libres de hablar sin 

sentirnos menos por el hecho de tener un jefe superior, puesto que 

podemos hablar y criticar con todo derecho. 

B. Teoría del empoderamiento de la mujer según Stromquist  

El potencial empoderador de la alfabetización permite señalar que 

la ruta principal de las mujeres hacia el proceso de empoderamiento es a 

través de su organización colectiva. Es decir, salir de casa y participar en 

una iniciativa grupal exitosa ayudando a las mujeres a desarrollar un 

sentido de empoderamiento que aumenta la autoestima y la autonomía. 

El proceso de empoderamiento se visualiza como una serie de 

etapas que inician con la participación de mujeres en pequeños grupos, 

donde realizan actividades que les generan ingresos, se apoyan 
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mutuamente en necesidades básicas y mejoran los servicios de la 

comunidad. A través de estas experiencias, las mujeres obtienen valiosos 

aprendizajes que fortalecen su autoestima, confianza en sí mismas y 

habilidades de liderazgo. 

La reflexión conjunta sobre sus condiciones de vida les brinda una 

mejor comprensión de las estructuras que influyen en su vida diaria, 

motivándolas a actuar en el ámbito público y local. Esto, a su vez, refuerza 

su sentido de competencia personal y mejora su capacidad para negociar 

sus relaciones familiares de manera más efectiva. En resumen, este 

proceso de empoderamiento les brinda a las mujeres las herramientas 

necesarias para tomar un papel más activo en la sociedad y mejorar su 

calidad de vida. 

Tomando en cuenta esta perspectiva, Stromquist identifica cuatro 

dimensiones clave del empoderamiento de la mujer: la dimensión del 

conocimiento, la dimensión psicológica, la dimensión política y la 

dimensión económica. En este estudio, nos centraremos específicamente 

en la dimensión del conocimiento, que se refiere a cómo las mujeres 

adquieren diversos conocimientos a través de actividades formativas como 

capacitaciones, pasantías y talleres educativos en contextos informales de 

educación. Gracias a estos procesos educativos no formales, las mujeres 

tienen la capacidad de participar activamente y asumir roles significativos 

dentro de sus asociaciones, lo que les permite ejercer sus derechos 

plenamente en su condición de mujeres. El acceso al conocimiento les 

brinda herramientas valiosas para tomar decisiones informadas y para 

enfrentar los desafíos que puedan surgir en sus vidas (Stromquist, 2008). 

C. Definiciones de empoderamiento  

El empoderamiento se define como desarrollar la autoestima, creer 

en si misma concretar los cambios que se desean y el derecho de dominar 

su vida propia con cambio, decisión y poder, siendo a veces una meta 

implícita o explícita (Giordano y Páez, 2019). 
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Por estas razones para que una fémina se empodere, necesita el 

acceso a recursos materiales, humanos y sociales necesarios para tomar 

decisiones estratégicas en su vida, pese a ello también debe tener habilidad 

saber utilizar dichos recursos (Singh, 2018). Sin embargo, la falta de 

empoderamiento atrasara el desarrollo, asimismo la falta de progreso 

limita el empoderamiento (Bennett, 2018). 

Asimismo, se cree que las microfinanzas empoderan a las féminas 

ya que al ponerle capital bajo su responsabilidad y permitirles generar 

ingresos independientes contribuyen económicamente a sus familias 

(Palma, 2020). De tal forma, el empoderamiento de la mujer es una 

imposición de valores occidentales ya que la organización del 

empoderamiento de la fémina implica luchar por cambios culturales y 

sociales (Zhou y Reddy, 2015). Además, el principal componente del 

empoderamiento es la habilidad de las mujeres para tomar decisiones que 

tienen repercusiones en sus vidas futuras (Gilbert, 2019). 

Así mismo León et al. (1997) el término empoderamiento define 

como el aumento de la capacidad personal para alcanzar independencia y 

autogestión, mostrando una actitud emprendedora para establecer 

microempresas. Además, el empoderamiento es una estrategia que busca 

fomentar que las mujeres aumenten su poder, tengan acceso y control 

sobre los recursos tanto materiales como simbólicos, y adquieran 

influencia y participación en el cambio social. En esencia, se trata de 

empoderar a las mujeres brindándoles las herramientas y oportunidades 

necesarias para fortalecer su autonomía y tomar decisiones que mejoren 

su calidad de vida y su posición en la sociedad. 

Por ello, Friedmann (1994) señala que el empoderamiento se 

relaciona con el acceso y control de manera social permitiendo el acceso 

a la base productiva, al proceso de toma de decisiones sobre su propio 

futuro y al sentido de potencializar y capacitarse de forma individual. 

Entonces podemos decir que el empoderamiento tiene 

fundamentalmente una dimensión individual y otra colectiva. La 

individual implica un proceso donde elevan sus niveles de confianza, 
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autoestima y capacidad respondiendo a sus propias necesidades, 

permitiéndonos recuperar su autoestima y la creencia de que están 

legítimamente aptas para actuar en decisiones que les conciernen. 

D. Importancia del empoderamiento de la mujer 

Hablar de empoderamiento implica otorgar a las mujeres una 

mayor autonomía y reconocimiento, poniendo en valor sus contribuciones. 

Esto significa que las mujeres deben tener una participación plena en todos 

los sectores y niveles de la actividad económica en nuestro país, con el 

objetivo de construir economías más sólidas y establecer sociedades 

equitativas y justas. El empoderamiento busca que las mujeres puedan 

alcanzar sus metas de desarrollo, lograr la sostenibilidad económica y que 

los derechos humanos contribuyan a mejorar la calidad de vida tanto para 

ellas como para sus familias. En resumen, el empoderamiento es un 

camino hacia la igualdad de oportunidades y la mejora de la vida de las 

mujeres, permitiéndoles desplegar todo su potencial y contribuir de 

manera significativa al desarrollo y bienestar de la sociedad en su 

conjunto. 

Para ello, la ONU desarrolló siete principios orientadores del 

empoderamiento de las mujeres son: "Establecer liderazgo corporativo de 

alto nivel para la igualdad de género"; "Tratar a todos los hombres y 

mujeres de forma justa en el trabajo -respetar y apoyar los derechos 

humanos y la no discriminación"; "garantizar la salud, la seguridad y el 

bienestar de todos los trabajadores y las trabajadoras"; "Promover la 

educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres"; 

"aplicar el desarrollo empresarial y las prácticas de la cadena de 

suministros y de marketing que empoderen a las mujeres"; "promover la 

igualdad a través de iniciativas y defensa comunitaria; "mediar y publicar 

los progresos para alcanzar la igualdad de género". Es decir, el término 

empoderamiento tiene un sentido muy específico, que es implementar la 

desigualdad de género en las relaciones de trabajo y emprendimiento 

(ONU Mujeres, 2011). 
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1.1.5 Dimensiones del empoderamiento 

Para Charlier y Caubergs (2007) el empoderamiento es reconocido como 

el proceso mediante el cual se adquiere poder tanto a nivel individual como 

colectivo. Por consiguiente, se consideran dos dimensiones esenciales. En primer 

lugar, la dimensión individual que implica obtener una mayor autonomía y 

capacidad de autodeterminación, permitiendo que todas las personas tengan más 

opciones y oportunidades en sus vidas. En segundo lugar, la dimensión colectiva 

se refiere a la capacidad de un grupo para influir en los cambios sociales y trabajar 

juntos en pos de una sociedad justa e igualitaria. Es decir, el empoderamiento no 

solo se centra en el crecimiento personal, sino también en la posibilidad de 

colaborar con otros para generar un impacto positivo en la sociedad y promover 

un entorno equitativo para todos. 

a. Autoestima: Para Palomar (2015) la autoestima es un sentimiento 

valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que forman la personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo 

según la edad desde niños. La autoestima es también descrita como la 

capacidad del individuo para protegerse a sí mismo y fomentar su 

crecimiento personal. En este sentido, las carencias en la autoestima pueden 

tener un impacto negativo en la salud, las relaciones sociales y la eficacia 

personal. En otras palabras, una autoestima saludable es esencial para el 

bienestar emocional y el éxito en diversas áreas de la vida, mientras que una 

autoestima frágil puede afectar negativamente la salud mental, las 

conexiones sociales y el rendimiento en las actividades diarias. 

b. Liderazgo: Según Pérez y Gardey (2008) el concepto de liderazgo se refiere 

a la capacidad de influir en las personas de manera que se sientan motivadas 

para trabajar con entusiasmo hacia un objetivo compartido. Aquel individuo 

que ejerce esta influencia es conocido como líder. Ser líder implica ocupar 

una posición destacada y tener la habilidad de tomar decisiones acertadas 

en beneficio del grupo, equipo u organización que lidera. Asimismo, el líder 

inspira a los demás miembros del grupo a unirse en la consecución de una 

meta común, guiándolos y animándolos para alcanzar el objetivo deseado. 

En esencia, el liderazgo se trata de guiar y dirigir a los demás hacia el logro 
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conjunto de un propósito, siendo capaz de inspirar y motivar a todo el 

equipo en su camino hacia el éxito. 

c. Toma de decisiones: Para Pérez y Gardey (2008) una decisión representa 

una resolución o elección que se toma acerca de un asunto. El proceso 

conocido como toma de decisiones consiste en seleccionar una opción entre 

diversas alternativas. Este proceso puede manifestarse en diferentes 

aspectos de la vida diaria, ya sea en el ámbito profesional, sentimental, 

familiar, entre otros. Su propósito es resolver los desafíos que enfrentan las 

personas u organizaciones. 

En el momento de tomar una decisión, intervienen diversos factores. 

Idealmente, se emplea la capacidad analítica o de razonamiento para elegir 

el mejor curso de acción posible. Cuando los resultados son positivos, esto 

implica un avance o progreso hacia un nuevo nivel, lo que abre puertas para 

resolver conflictos tanto presentes como potenciales. En esencia, la toma de 

decisiones es un proceso clave para enfrentar situaciones diversas y avanzar 

hacia soluciones favorables. 

La toma de decisiones es una de las circunstancias más evidentes del 

ejercicio del poder sobre el grupo o sobre sí mismo, la autonomía y la 

independencia de la que deben ser capaces las mujeres solamente proviene 

de la fortaleza de haber participado en las diferentes luchas por el acceso a 

una mejor calidad de vida y a un empoderamiento real, donde las 

oportunidades económicas y la equidad sean las pautas orientadoras de la 

búsqueda de una nueva trama de lm relaciones en que las decisiones sean 

compartidas con equidad entre los diferentes actores, sean hombres o 

mujeres. 

d. Participación social: Camarena (2016) considera a la organización como 

un entorno social particular donde existe un sistema estructurado con el 

propósito de alcanzar metas y objetivos específicos. Estos sistemas, a su 

vez, están compuestos por otros subsistemas interrelacionados que 

desempeñan funciones particulares. En términos más sencillos, una 

organización es un grupo social conformado por personas, tareas y una 
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administración que interactúan entre sí dentro de una estructura sistemática 

para cumplir con sus objetivos. 

La existencia de una organización depende de la presencia de 

individuos que se comunican y están dispuestos a trabajar en conjunto de 

manera coordinada para lograr su misión. Además, es de suma importancia 

contar con recursos diversos, tales como recursos humanos, tecnológicos, 

económicos, inmuebles, naturales e intangibles, que respalden el 

funcionamiento y el éxito de la organización en el logro de sus objetivos. 

En resumen, una organización se forma cuando personas se unen para 

trabajar en conjunto con el objetivo de alcanzar metas específicas, utilizando 

recursos adecuados para ello. 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Internacionales 

Hernández et al. (2020) en su artículo: La aceptación tecnológica en los 

artesanos textiles de la Costa Chica de Guerrero, tuvieron como objetivo analizar 

el nivel de adopción de las herramientas digitales en los micronegocios en una 

región de la costa chica de Guerrero. Fue una investigación cuantitativa con 

análisis exploratorio y descriptivo; concluyendo que los artesanos mostraron 

interés en aplicar las herramientas digitales esenciales para comunicar y vender 

sus productos, pues con base en este estudio permite tener mayor certeza de la 

necesidad de esta comunidad amuzga y, que se dé a conocer la identidad de su 

cultura donde plasman los sentimientos a través de estas prendas de vestir. Así 

mismo las herramientas digitales que hoy en día están dispuestas para favorecer a 

los negocios y que pueden ayudar a predecir el éxito de estos. 

Da Costa y Sulzbach (2016) en su artículo: Empoderamiento y desarrollo 

de capacidades para las mujeres del “Artesanía Estación” en la ciudad de Antonina 

– Paraná – Brasil, tuvo como objetivo identificar el empoderamiento y como es la 

capacitación de mujeres que producen artesanía en el municipio de Antonina, 

Paraná – Brasil. Fue una investigación de tipo cualitativa, llegando a la conclusión 

que la organización de las artesanas era pobre, no detenían fuerza como un grupo 

representativo, no poseían voz activa ante las entidades del gobierno local; aunque 
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tenido el espacio disponible, carecía de la estructura del material y físico para que 

pueden, efectivamente, desarrollar sus actividades de creación y producción de 

las artesanías. 

Santini y Ghezan (2018) en su investigación: Uso y resignificación del tic 

por parte de las artesanas de manos la Madrid; tuvieron como objetivo analizar el 

rol que cumplen las TIC en la actividad textil de las artesanas de Manos La 

Madrid. Fue una investigación mixta; llegando a la conclusión que, entre las 

artesanas, el principal objetivo del uso de las TIC es la promoción de la 

organización interna, aunque también se utilizan las TIC para promover el 

contacto con clientes y, en menor medida, un incipiente comercio aumentado, asi 

mismo Las TIC más utilizadas son WhatsApp y Facebook. La primera para 

promover la organización interna y Facebook para contacto con clientes. Estas 

dos aplicaciones son más intuitivas que aquellas que requieren de un intermediario 

profesional, como la administración de un sitio web, por ejemplo, y permiten un 

rápido aprendizaje para su utilización. Aunque estas aplicaciones, sobre todo 

Facebook, no son aprovechadas sobre las posibilidades que brindan. 

Fernández y Bribiesca (2019) en su investigación: Aceptación de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) por artesanos del estado de 

Tlaxcala, México, tuvo como propósito mostrar la aceptación de las TIC por parte 

de los artesanos a través de la elección de un modelo de aceptación tecnológica 

que establece los vínculos causales entre la utilidad y la facilidad de uso percibida, 

además de la actitud del usuario y la intención; con lo cual se logra predecir y 

explicar la aceptación del artesano frente a sistemas tecnológicos. Fue una 

investigación cuantitativa transversal, de método hipotético deductivo; llegando a 

la conclusión que existe aceptación del uso de las TIC es positiva en los artesanos 

del Estado de Tlaxcala, México permitiendo que sean un grupo ideal para la 

implementación de estrategias sobre el uso de las TIC que les permitan reducir el 

tiempo que deben invertir en aprenderlas y aplicarlas, además que no signifique 

una desatención en sus actividades fundamentales como la elaboración y venta de 

sus productos. 
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Del Prete et al. (2013) en su artículo: Las TIC como herramienta de 

empoderamiento para el colectivo de mujeres mayores, el caso de la Comarca del 

Montsià; tuvo como objetivo capacitar a las mujeres mayores de la Comarca del 

Montsià en el uso de las TIC, como herramienta de empoderamiento y contribuir 

a la toma de consciencia sobre la importancia del papel que cada una, mediante el 

desarrollo de su vida personal. Llegando a la conclusión que el empoderamiento 

de las mujeres lo que se ha podido observar es el cambio de discurso a lo largo de 

las sesiones de trabajo que nos ha llevado a observar cómo, desde una situación 

de partida de general desconfianza y poca participación, las mujeres van tomando 

la palabra para contar sus opiniones, sus historias, sus dudas, detectando una 

mayor seguridad en ellas a medida que se avanzaba en la discusión. 

Ordoñez y Cerrón (2015) en su estudio: TICs como herramientas de 

empoderamiento de las mujeres; tuvieron como objetivo analizar la importancia 

del uso de las herramientas de las TICs en el empoderamiento de las mujeres. 

Llegando a la conclusión que el desarrollo de las nuevas tecnologías también ha 

hecho que surjan dos polos que tienen una clara incidencia en el mercado laboral: 

por un lado aquellas personas con fácil acceso a estas tecnologías, y por otro, los 

que tienen un acceso difícil, costoso y a veces imposible; así mismo en la mujeres 

favoreció al desarrollo de capacidades y elevación de la autoestima, al permitirse 

desarrollarse día a día a su manera y la capacidad de establecer un ritmo 

individualizado de aprendizaje. 

Donayre (2021) en su investigación: El comercio electrónico y su impacto 

en el crecimiento de la economía nacional; tuvo por objetivo conocer las 

herramientas TIC que pueden aumentar el acceso al mercado internacional de las 

pymes colombianas. Fue una investigación cualitativa de método analítico; 

concluyendo que para el marketing en redes sociales se requiere tener un plan 

estratégico que vaya más allá de sólo acceder a estas plataformas de interacción, 

considerando los costos, el capital humano y el tiempo que se requiere para 

desarrollarlo, también, conocer los principios básicos de cómo acceder a estas 

redes sociales para promocionar su marca, representa para una empresa de 

servicios un aumento en el impacto del mercado, esto hará que el plan de 

incentivos permita conocer las bases sobre el acceso a redes sociales para realizar 

marketing debería ser entonces una prioridad en las empresas de servicios 
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colombiana, sobre todo para aquellas que pertenecen a la clasificación de 

MiPyMe, ya que estas redes sociales no distinguen tamaño de la empresa a la hora 

de realizar publicidad, quedando en igualdad de condiciones con muchas 

empresas de mayor tamaño. 

De León (2018) en su investigación: Liderazgo y empoderamiento 

(Estudio realizado con colaboradores del Área de Ventas de la Empresa 

Decorabaños S.A. Quetzaltenango); tuvo como objetivo identificar el nivel de 

liderazgo y empoderamiento que se manifiesta en los colaboradores del 

departamento de ventas. Fue una investigación cuantitativa y diseño descriptivo 

correlacional; llegando a la conclusión que el nivel de empoderamiento y 

liderazgo es alto, en tanto que entre los elementos que conforman el 

empoderamiento se pudieron evaluar tres que son la identidad laboral, es la actitud 

de dar la cara por la empresa y sentirse identificado con la filosofía; la excelencia 

en el trabajo, que es el compromiso que adquiere una persona para realizar sus 

tareas de la mejor manera para alcanzar siempre las metas y la toma de decisiones, 

la responsabilidad de adquirir una acción y hacerse cargo de lo positivo o negativo 

que traiga consigo misma. 

Pérez (2018) en su artículo: La inserción de las Tecnologías de 

Información y Comunicación para la eficiencia de la comercialización de 

artesanías en Tonalá, Jalisco, México; tuvo como objetivo identificar los 

elementos que hacen viable el uso de las TIC, en negocios dedicados a la actividad 

artesanal en Tonalá, para el mejoramiento de sus estrategias de comercialización. 

Fue una investigación mixta; llegando a la conclusión que la importancia que tiene 

el capital intelectual de la empresa artesanal para el fortalecimiento interno de 

ésta, identificando los principales elementos que hace viable la implementación 

de TIC, para el mejoramiento de sus estrategias de comercialización; así mismo 

las herramientas digitales como aportación para mejorar los mecanismos de 

comercialización de los artesanos, se considera el uso de página web como la 

principal herramienta digital con la que los artesanos pueden aportar beneficios a 

sus negocios, en ellas el cliente podría obtener información importante sobre las 

características de los productos, facilitando la compra desde cualquier punto del 

país e incluso del mundo.  
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1.2.2 Nacionales 

García et al. (2022) en su investigación:  Empoderamiento de la mujer 

rural desde las tecnologías de información y comunicación, tuvo como objetivo 

analizar el empoderamiento de la mujer rural desde la perspectiva de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. Fue una investigación cuantitativa, 

que llego a la conclusión que se concluye que falta promover las políticas 

públicas, las cuales se evidencian en las desigualdades y brechas sociales; además 

se rescata el interés en promover algunos programas de alfabetización digital 

dirigida a mujeres que ha tenido resultados favorables. 

Madrid (2020) en su investigación: Liderazgo empresarial y 

empoderamiento de la mujer artesana en Sullana, Piura, tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre el liderazgo empresarial y el 

empoderamiento de la mujer artesana de la Provincia de Sullana. Fue una 

investigación básica de diseño no experimental y correlacional. Llegando a la 

conclusión que el empoderamiento de la mujer artesanal de la Provincia de 

Sullana, Piura-2020 careció de las capacidades para organizar su propia vida y 

además del sector artesanal que le rodea. Además, que el nivel de Correlación de 

Pearson indica que existe una correlación alta entre las variables en estudio, 

debido a que se encuentra cerca al 1, generando así, evidencias suficientes que 

sustente la validez de la H1 es decir existe relación significativa entre la variable 

Liderazgo Empresarial y la variable Empoderamiento de la mujer. 

Cáceres y Ramos (2017) en su investigación: Emprendimiento laboral y 

empoderamiento de mujeres artesanas de la asociación de tejedoras - “Tejidos 

Huaycán”; tuvieron como objetivo conocer la relación que se da entre el 

emprendimiento laboral y el empoderamiento de las mujeres artesanas de la 

asociación de tejedoras. Fue una investigación básica de nivel descriptivo 

correlacional y método hipotético deductivo; llegando a la conclusión que el 

empoderamiento en las mujeres en el plano individual se caracteriza por el auto 

reconocimiento, ya que se auto valoran en su capacidad laboral y se sienten 

orgullosas de ello, han mejorado sus ingresos económicos y la ejercen autonomía 

para tomar decisiones. En el plano colectivo muestran mayor participación en las 

decisiones del hogar y en la gestión laboral, ya que asumen cargos en la 
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asociación; sin embargo, es débil aún el desarrollo en las capacidades de 

liderazgo. 

Chugden y Warthon (2019) en su investigación: Tecnologías de 

Información y Comunicación en la Competitividad de las Mypes de la Asociación 

de Exportadores del Emporio de Gamarra, 2019; tuvieron como objetivo 

determinar qué relación existe entre las tecnologías de información y 

comunicación y la competitividad de las mypes de la Asociación de Exportadores 

del Emporio de Gamarra. Fue una investigación aplicada, correlacional de diseño 

no experimental transversal; llegando a la conclusión que existe una relación 

significativa entre la variable de tecnologías de la información y la comunicación 

y la competitividad obtenida de la encuesta a los miembros de la Asociación de 

Exportadores del Emporio de Gamarra (ASODEX), concluyendo que existe una 

alta correlación con el grado de significación estadística determinado por el Rho 

de Spearman ρ=0,634 contra el grado de significación estadística p=0,000<0,05 

validando la hipótesis general y reforzando el objetivo principal de la 

investigación. 

Villalva (2021) en su investigación: Factores de éxito del proyecto de 

desarrollo de productos artesanales competitivos que, a través del fortalecimiento 

de capacidades, promovieron el empoderamiento de la mujer artesana Shipibo 

Konibo; tuvo como objetivo Identificar los factores que han promovido el 

empoderamiento de las mujeres artesanas Shipibo Konibo de Cantagallo. Fue una 

investigación cualitativa, llegando a la conclusión que las mujeres líderes han 

logrado su empoderamiento social desde la autoconfianza, apoyo de sus familiares 

y la confianza de su pareja, al mismo tiempo que la decisión y disposición de 

tiempo para dedicarse a la actividad artesanal. Las mujeres líderes se dedican 

únicamente a promoción de su artesanía por el mismo hecho de que sus hijos ya 

están en la secundaria o superior. 

Bolaños (2019) en su investigación: Empoderamiento femenino de las 

trabajadoras obreras de la unidad de residuos sólidos municipalidad provincial de 

Huaura – Huacho, 2019; tuvo como objetivo determinar el nivel de 

empoderamiento femenino de las trabajadoras obreras de la Unidad de Residuos 

Sólidos Municipalidad Provincial de Huaura. Fue una investigación cuantitativa 
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de tipo básica, nivel descriptivo y diseño no experimental; concluyendo que el 

nivel de empoderamiento de las trabajadoras obreras es de nivel medio a alto; 

como también la participación de las trabajadoras obreras, es alto por lo que son 

mujeres líderes activas, emprendedoras y autosuficientes; en cuanto a temeridad 

en las mujeres Obreras es de nivel medio a bajo, puesto a que poseen 

características de mujeres valientes, pero aún tienen temor a tomar decisiones, y 

son un inseguras en sus acciones. 

Becerra (2019) en su investigación: Propuesta para el empoderamiento de 

la mujer peruana en venta por catálogo Leonisa – 2019, tuvo como objetivo definir 

la relación entre el empoderamiento de la mujer peruana y las ventas por catálogo 

Leonisa. Fue una investigación cuantitativa, de tipo básica correlacional y de 

diseño no experimental transversal; llegando a la conclusión que existe relación 

significativa entre el empoderamiento de la mujer peruana y las ventas por 

catálogo, por cuanto mediante la verificación de la hipótesis general se obtuvo un 

valor de p = 0,001 que por ser menor al nivel de significancia (p< 0,005) condujo 

al rechazo de la hipótesis nula. 

Sabino (2018) en su estudio: Empoderamiento de la Mujer en las 

Organizaciones Sociales de Base del Primer Nivel de los Clubes de Madres y 

Comedores populares – Distrito de Villa el Salvador, tuvo como objetivo 

identificar el nivel de empoderamiento de la mujer, en las Organizaciones Sociales 

de Base del Primer Nivel de los Clubes de Madres y Comedores populares. Fue 

una investigación no experimental-transversal, de tipo descriptivo y enfoque 

cuantitativo; llegando a la conclusión que el nivel de Empoderamiento de la mujer 

en las Organizaciones Sociales de Base del Primer Nivel de los Clubes de Madres 

y Comedores populares, se categoriza en un nivel alto, es decir, tienen una buena 

capacidad de autodesarrollo, valoración y aceptación de sí mismas. 

López (2019) en su investigación: Uso estratégico de las Tics para mejora 

de la competitividad de las empresas grandes y medianas del Perú; tuvo como 

objetivo Establecer la relación del uso de las TIC con la mejora de la 

competitividad de las empresas grandes y medianas del Perú. Fue una 

investigación descriptiva correlacional diseño no experimental; llegando a la 

conclusión que el uso de computadoras u ordenadores, nos permite verificar que 
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todas las empresas encuestadas manifiestan contar con ellas. Lo que, para nuestra 

hipótesis se puede verificar la correlación entre TIC y competitividad, por lo que 

se infiere en que el contar con estos equipos y tener instaladas aplicaciones de 

gestión, le permite una mejora de su competitividad a nivel empresarial, toda vez, 

que le brinda mayor productividad a sus trabajadores. 

1.2.3 Locales 

Calderón y Gomez (2020) en su investigación: Impacto del comercio 

electrónico en los artesanos de la ciudad de Puno 2019. Tuvieron como objetivo 

determinar el impacto de la aplicación del comercio electrónico en la empresa 

Moda Textil Titikaka S.C.R.L.; fue una investigación cuantitativa de tipo 

correlacional y de diseño cuasi experimental. Llegando a la conclusión que el 

desarrollo del prototipo de la aplicación móvil para Android de comercio 

electrónico, tuvo resultados favorables para la empresa, los resultados muestran 

que hay una clara mejora en las actividades que realizan en cada área de la 

empresa, las encuestas muestran que en cada uno de los módulos hay un efecto, 

en todos los módulos el efecto es positivo, por lo tanto, está ligado a un mejor 

control y reducción de tiempo en el manejo de sus procesos. 

Larico (2017) en su investigación: Empoderamiento y autonomía de las 

mujeres insertadas al ámbito laboral del parque industrial de Salcedo – Puno; tuvo 

como objetivo Conocer y describir la situación del empoderamiento y autonomía 

de las mujeres insertadas en el ámbito laboral del parque industrial de Salcedo. 

Fue una investigación cualitativa de método inductivo, llegando a la conclusión 

que los indicadores de empoderamiento con los que cuentan las mujeres en el 

ámbito laboral; se centran solo en la participación que ellas tienen sobre la toma 

de decisiones con respecto a la marcha del hogar, lo cual se debe al aporte 

económico que realizan gracias a su inserción laboral y lo que a su vez les da 

mayor capacidad de negociación con sus parejas en el espacio doméstico.
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Identificación del problema 

El uso de las TIC desde ya hace varios años ha sido un bum en todo ámbito social 

y económico de los países del mundo, así mismo ha sido un recurso esencial para el ser 

humano y más aún hoy en día que estamos pasando por momentos muy complejos de 

emergencia sanitaria por el Covid 19. Durante la pandemia tuvimos que guardar 

cuarentena y asumir nuestras labores de trabajo desde el hogar, es ahí donde las TIC 

(tecnologías de información y comunicación) se hicieron indispensable para todo ámbito 

de la sociedad, incluso en pequeñas y micro empresas quienes tuvieron que comercializar 

sus productos mediante herramientas TIC. Así mismo, la CEPAL (2021) menciona que 

la pandemia por el COVID-19 golpeó a América Latina y el Caribe en un contexto de 

bajo crecimiento económico y aumento de la pobreza y las desigualdades, en tanto los 

efectos económicos y sociales han repercutido de forma significativa en la autonomía de 

las mujeres como la pérdida del empleo, deterioro de sus ingresos, puesto que en su 

mayoría están ocupadas en sectores de baja calificación, precarizados e informales. En 

tanto los gobiernos han implementado políticas de reactivación para amortiguar y 

compensar los efectos de la crisis en el empleo, los ingresos y la carga de trabajo de 

cuidados de las mujeres y en el deterioro de sus niveles de bienestar.  

En el Perú, durante la pandemia del COVID 19 las actividades productivas y de 

comercialización del sector artesanía de todas las regiones se ha paralizado por las 

medidas de aislamiento social obligatoria, en tanto, que hasta el día de hoy fueron pocos 

los esfuerzos para reactivar la economía de este sector y para ayudarlas a enfrentar esta 

situación. En tanto que durante todo este tiempo sus ahorros fueron invertidos en el gasto 

familiar; puesto que solo algunas personas recibieron los bonos de apoyo y ayuda 

ofrecidas por el gobierno. Por otro lado, también se pudo observar que este sector no se 

quedó atrás puesto que de manera autónoma sin apoyo del gobierno se tuvo intentos 

mínimos de querer ofertar sus productos mediante distintas plataformas web y redes 

sociales, ello no ha sido de gran impacto porque muchas mujeres artesanas no tenían 

manejo de las tecnologías en tanto que no fueron capacitadas, ni empoderadas en el 

manejo de herramientas TIC. 



26 

En la región de Puno, el sector textil ha sido uno de los principales sectores para 

la generación de empleos e ingresos de las familias, en tanto que la participación de la 

mujer en grupos productores como este no está solamente relacionada con su papel 

tradicional en la esfera doméstica o el cuidado de los hijos sino también con las ideas del 

empoderamiento de la mujer y de la equidad de género (Forstner, 2013). Estas artesanas 

en su mayoría comercializaban sus productos en el mercado local presentando 

dificultades y limitaciones para incursionar en el mercado exterior, por la escasa cultura 

empresarial, escasa competitividad entre empresas de la región, limitada capacidad de 

producción, insuficiente capacidad financiera, ausencia de canales adecuados de 

distribución como las tecnologías de información y comunicación. Todas estas 

desventajas hacen que las artesanas no puedan incursionar con éxito en el mercado 

nacional e internacional de manera eficiente; en el marco de este contexto, que ha ido 

afrontando el mundo entero, las dificultades y limitaciones de las artesanas de poder 

expender sus productos ha sido mayor. En tanto que la incorporación de las TIC en el 

sector textil a favor de una mayor productividad y de la generación de mayores ingresos 

es de suma importancia. 

En la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno, mediante las 

entrevistas que se sostuvo con el presidente y algunas socias se pudo apreciar que en dicha 

asociación buscan que las mujeres tengan empoderamiento económico y por ende que 

sean agentes de cambio no solo para su asociación si no para la misma sociedad, y sean 

cada vez más valoradas en el aspecto productivo, además la lucha en estos tiempos de 

Covid-19 ha sido enorme, debido a que su economía ha sido afectada, en tanto que 

tuvieron que cerrar sus puestos donde expendían sus productos artesanales y dejar de 

participar en ferias artesanales que se daban a nivel nacional e incluso internacional. Por 

otro lado, al ver que ya todos los procesos de educación e incluso de comercio se 

virtualizaba las mujeres artesanas podían tener mejores oportunidades, pero el poco 

conocimiento que tenían sobre el manejo de las tecnologías de información y 

comunicación, además que los dispositivos tecnológicos (celulares) que utilizaban eran 

básicos y sin acceso a internet ni aplicaciones, fueron causas que no les permitía 

comercializar sus productos virtualmente. Así mimo, se pudo detectar que existe escasa 

capacitación en temas de comercialización digital y tecnologías de información y 

comunicación, además que muchas de ellas no se sienten capaces de aprender y utilizar 

dichas tecnologías; pero existen pequeñas experiencias de querer comercializar sus 
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productos por medio de las redes sociales en tanto hace ver que las mujeres artesanas 

quieren estar empoderadas y ser capaces de manejar estas tecnologías de información en 

beneficio de mejorar sus ingresos. 

2.2 Enunciado del problema  

2.2.1 Problema general 

¿Existe relación entre el uso de las TIC y el empoderamiento de las mujeres de la 

asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno - 2022? 

2.2.2 Problemas específicos 

- ¿De qué manera el uso de las TIC se relaciona con la autoestima de las 

mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno? 

- ¿De qué manera el uso de las TIC se relaciona con el liderazgo de las 

mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno? 

- ¿De qué manera el uso de las TIC se relaciona con la toma de decisiones de 

las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de 

Puno? 

- ¿De qué manera el uso de las TIC se relaciona con la participación de las 

mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno? 

2.3 Justificación 

Se sabe que el empoderamiento es la plena participación de las mujeres en 

condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la participación 

en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder; en tanto la relación que tiene 

el empoderamiento en relación a las TIC, va implicar la mejora de las habilidades, 

conocimiento, acceso y uso de estas; así mismo; implicara el incremento de la 

participación y el acceso de la mujer a la expresión y a la toma de decisiones mediante 

los medios y recursos TIC (Del Prete et al., 2013). 

En tanto podemos decir que las TIC es como un vehículo de empoderamiento 

social, puesto que puede ser un importante catalizador para el empoderamiento en 

distintos ámbitos y sobre todo para la promoción de la equidad de género. Es así que el 
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uso de estas herramientas va promover el acceso al empleo y autoempleo o caso contrario 

a la participación en comunidades y redes virtuales aumentando la capacidad de la libre 

expresión y por ende de la toma de decisiones a diferentes niveles de la vida de las 

mujeres; así mismo, en el sector artesanía va promover la reactivación económica de los 

negocios ya sea por la venta y compra de productos artesanales por el medio virtual.  

Como también la investigación servirá de base para plantear políticas de acciones 

concretas, orientadas a mejorar las variables de estudio, en tanto desde el punto de vista 

teórico es importante, pues se va a contribuir a profundizar el conocimiento sobre las 

herramientas TIC, que puedan incidir en el empoderamiento de las mujeres en el proceso 

de reactivación económica; en el ámbito práctico, la información generada puede ser 

utilizada con fines de promoción para contribuir al empoderamiento de las mujeres en el 

sector de estudio. Para el trabajo social la investigación nos proporcionara conocimientos 

propios a la carrera, que enriquecerán la base teórica para afrontar las situaciones 

problemáticas a las que se debe dar respuesta, puesto que la investigación permite analizar 

la situación de las mujeres en el sector artesanía desde una perspectiva diferente al de 

otros profesionales. Según Falla (2009) menciona que es nuestra función como 

profesionales del Trabajo Social la ampliación de horizontes investigativos, y el aporte 

de elementos de comprensión de la realidad que contribuyan a la construcción de un país 

más solidario y comprometido hacia las soluciones que respondan a las necesidades 

socio-económicas y desarrollen capacidades de producción de conocimiento e 

innovación. Por lo tanto, con esta investigación se pretende generar conocimientos 

propios del Trabajo Social, a través del análisis del uso de las TIC en relación al 

empoderamiento de las mujeres en el sector artesanía, para elaborar alternativas que 

ayuden a disminuir las carencias que impiden la igualdad de oportunidades y el 

empoderamiento de las mujeres. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación del uso de las TIC y el empoderamiento de las mujeres de 

la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno – 2022  
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2.4.2 Objetivos específicos 

- Identificar la relación entre el uso de las TIC y la autoestima de las mujeres 

de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno. 

- Describir la relación entre el uso de las TIC y el liderazgo de las mujeres de 

la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno. 

- Establecer la relación entre el uso de las TIC y la toma de decisiones de las 

mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno. 

- Comprobar la relación entre el uso de las TIC y la participación de las 

mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno. 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con el 

empoderamiento de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

- El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con la 

autoestima de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno.  

- El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente el liderazgo de 

las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de 

Puno. 

- El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con la toma de 

decisiones de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

- El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con la 

participación de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del 

Puerto Muelle de Puno.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de estudio 

La investigación se llevó a cabo en la Asociación Unificada de Artesanos de 

Puerto Muelle, es una asociación que integran artesanas que expenden productos hechos 

a mano al público extranjero y nacional. Está situada en el Jr. el Puerto del distrito de 

Puno, provincia de Puno y departamento de Puno.  

Figura 1 

Ubicación de Asociación Unificada de Artesanos del Puerto muelle 

 

Nota: Asociación Unificada de Artesanos del Puerto muelle 

3.2 Población 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación (Tamayo, 2012). 

En este sentido la población para estuvo constituida por un total de 143 artesanas 

de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno, que están distribuidas 

de la siguiente manera: 
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Tabla 1 

Distribución de Artesanas de la Asociación Unificada de Artesanos del Puerto Muelle 

por asociaciones. 

Asociación N % 

San José I 30 21 

Cámara Regional 25 17 

Miguel Grau 33 23 

Rumi Maki 32 22 

Lago Sagrado 23 16 

Total 143 100 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

3.3 Muestra 

La muestra es un sub grupo de la población total, en tanto que como lo indica 

Fernandez et al. (2014) esta implica definir la unidad de análisis; para investigación se 

utilizara el tipo de muestreo probabilístico aleatorio estratificado para seleccionar 

elementos que aportaran información relevante al estudio es decir la muestra la integraran 

mujeres artesanas del Puerto Muelle de Puno, de distinta edad y conocimiento básicos de 

tecnologías de información y comunicación. 

El muestreo probabilístico estratificado, es aquel que divide la población en 

grupos y selecciona una muestra para cada uno de ellos (Fernandez et al., 2014). 

En tanto para determinar el tamaño de muestro se aplicó la siguiente formula: 

𝑛0 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑃𝑄
 

Dónde: 

Z (1-/2) = Valor de la distribución Normal según el nivel de confianza deseado. 

P  = Proporción favorable. 

Q  = P-1 = Proporción no favorable  

e  = Margen de error de muestra  

N = 200 artesanas de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle 
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𝑛 =
(143)(1.96)2(0.5)(0.5)

(143 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 104.40 

Se determina si el tamaño de muestra necesita un ajuste con la siguiente formula: 

n0/N = 104.40/143 = 0.73 = 73%, cumpliendo la regla si n0/N >10% se hace uso del ajuste 

por que 73% es mayor a 10% 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

=
104.40

1 +
104.40

143

= 60.34 = 60 

Obteniéndose una muestra de 60 artesanas de la asociación unificada de artesanos 

del Puerto Muelle de Puno. Luego de determinar el tamaño de muestra se determina el 

tamaño de muestra por estrato es decir por asociaciones, obteniéndose lo siguiente:  

Tabla 2 

Muestra de artesanas de la Asociación Unificada de Artesanos del Puerto Muelle por 

asociaciones 

Asociación N % 

San José I 13 21 

Cámara Regional 10 17 

Miguel Grau 14 23 

Rumi Maki 13 22 

Lago Sagrado 10 16 

Total 60 100 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

Para realizar la recolección de datos en la muestra seleccionada, se tomó los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión  

- Participantes que pertenezcan a la Asociación Unificada de Artesanos del Puerto 

Muelle  

- Participantes de sexo femenino 

- Participantes que hayan recibido capacitaciones en temas de TIC 

Criterios de exclusión 

- Participantes de sexo masculino 
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Figura 2 

Muestra de Artesanas que de Asociación Unificada de Artesanos del Puerto muelle de 

Puno. 

 

Nota: Artesanas de la Asociación Unificada de Artesanos Puerto Muelle. 

3.4 Método de investigación  

3.4.1 Enfoque de investigación 

La investigación fue planteada desde el enfoque cuantitativo, puesto que 

se utilizó la recolección de datos mediante un cuestionario y para probar las 

hipótesis se tiene como base la medición numérica y análisis estadístico, con la 

finalidad de probar teorías (Fernandez et al., 2014), en tanto para la investigación 

se aplicó una encuesta para recolectar información mediante datos numéricos 

ordinales y posterior a ello medir la variable uso de TIC y empoderamiento de las 

mujeres haciendo uso del análisis estadístico y la comprobación de hipótesis. 

3.4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica o teórica, según Carrasco (2006) es 

aquella que no tiene propósitos aplicativos pues solo busca ampliar y profundizar 

el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. Su objetivo 

de estudio constituye las teorías científicas las mismas que analizan para 

perfeccionar sus contenidos. En tanto se buscó describir el comportamiento de las 

variables uso de TIC y empoderamiento en mujeres artesanas, así mismo se pudo 

analizar cómo se comportan las dimensiones de las dos variables en las mujeres. 
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3.4.3 Nivel de investigación 

La investigación fue de nivel correlacional, puesto que se procuró conocer 

la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en una 

muestra de estudio en particular (Fernandez et al., 2014). En la investigación se 

buscó establecer el grado de relación de la variable uso de TIC y empoderamiento 

de las mujeres, del mismo modo con sus respectivas dimensiones. 

3.4.4 Método de investigación 

El método utilizado fue hipotético – deductivo, porque se tuvo procesos 

secuenciales y probatorios, en tanto para Fernandez et al. (2014) este método 

implica que de una teoría se deriven las hipótesis, para poder refutar o falsear tales 

hipótesis, a partir de las observaciones que se hace a la realidad. En tanto que en 

la investigación se buscó comprobar hipótesis a partir de los datos obtenidos de la 

encuesta aplicada a las mujeres artesanas 

3.4.5 Diseño de investigación 

La investigación fue de diseño no experimental transversal, puesto que la 

investigación se realizó sin manipular intencionalmente las variables, además se 

observaron los fenómenos en su contexto natural para después analizarlos 

(Fernandez et al., 2014). En tanto en la investigación no se manipulo la variable 

uso de TIC ni empoderamiento de las mujeres, mostrando los resultados tal cual 

presentaron sus opiniones al momento de aplicar las encuestas.  

Del mismo modo fue transversal porque los datos se recolectaron en un 

solo momento, en un tiempo único, puesto que el propósito es describir variables 

y analizar su interrelación en un momento dado(Fernandez et al., 2014). En tanto 

las encuestas tanto de uso de TIC y empoderamiento se aplicaron en un momento 

dado, para luego poder analizar los datos.  
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3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

3.5.1 Descripción de variables analizadas en los objetivos específicos  

Tabla 3 

Descripción detallada de los métodos uso de materiales, equipos, insumos, por 

cada objetivo específico 

Objetivos 

Específicos 
Indicadores Método Instrumento 

Procesamiento 

de Datos 

Identificar la 

relación entre el uso 

de las TIC y la 

autoestima de las 

mujeres de la 

asociación 

unificada de 

artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

Describir la 

relación entre el uso 

de las TIC y el 

liderazgo de las 

mujeres de la 

asociación 

unificada de 

artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

Establecer la 

relación entre el uso 

de las TIC y la toma 

de decisiones de las 

mujeres de la 

asociación 

unificada de 

artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

Comprobar la 

relación entre el uso 

de las TIC y la 

participación de las 

mujeres de la 

asociación 

unificada de 

artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

Manejo de 

información 

 

Comunicació

n digital 

 

Creación de 

contenidos 

digitales 

 

Resolución 

de problemas 

digitales 

 

 

 

Autoestima 

 

Liderazgo 

 

Toma de 

decisiones 

 

Participación 

H
ip

o
té

ti
co

- 
d
ed

u
ct

iv
o

 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 d

el
 u

so
 d

e 
la

s 
T

IC
 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 d

e 
em

p
o
d
er

am
ie

n
to

 

Se realizó en 

los paquetes 

electrónicos 

Microsoft 

Excel en la que 

se realizó el 

baseado de 

datos y a la vez 

el programa 

SPSS 25 donde 

se procesaron 

las tablas y 

pruebas 

estadísticas 

para la 

comprobación 

de hipótesis, 

así mismo para 

identificar el 

estadístico de 

prueba se 

realizó las 

respectivas 

pruebas de 

normalidad de 

datos, para 

luego utilizar la 

prueba 

estadística Rho 

de Spearman y 

verificar la 

relación 

existente entre 

el uso de las 

TIC y el 

empoderamien

to de la mujer. 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 
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3.5.2 Descripción de técnicas e instrumentos  

A. Técnica: La técnica que se emplearan para la recolección de datos 

son las siguientes: 

Encuesta: Es una técnica adecuada para obtener datos o 

información que solo pueden aportar sujetos acerca de un determinado 

problema, es una técnica confiable solo para conocer opiniones o puntos 

de vista de la gente respecto a un problema (Fernández et al., 2014).En 

tanto nos permitió recabar información y datos necesarios sobre la variable 

uso de TIC y empoderamiento de las mujeres de la población sujeto de 

estudio. 

B. Instrumento: El instrumento de investigación que se empleará 

será el siguiente: 

Cuestionario: Un cuestionario consiste es un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir, debe ser congruente 

con el planteamiento del problema e hipótesis (Fernández et al., 2014). En 

este sentido el instrumento planteado contenía un conjunto de preguntas 

cerradas estructuradas con escala Likert, que ayudaron a alcanzar los 

objetivos propuestos en la investigación. 

3.5.3 Aplicación de la prueba estadística inferencial 

Para determinar el estadístico de prueba de hipótesis se realizó las pruebas 

de normalidad de Kolmogorov – Smirnov puesto que se tiene una muestra mayor 

a 50, detectándose así que los datos no siguen una distribución normal (Anexo 5); 

en tanto para verificar la hipótesis de la investigación se utilizó el estadístico no 

paramétrico Rho de Spearman para determinar la correlación de las variables. 

Como indica Fernández et al. (2014) es una medida de correlación para variables 

con un nivel de medición ordinal, generalmente son utilizadas para relacionar 

estadísticamente escalas de tipo Likert. En tanto se buscó determinar el grado de 

asociación entre las variables uso de las tecnologías de información y 

comunicación y el empoderamiento de la mujer, de la siguiente manera: 
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i. Hipótesis estadística:  

𝐻0: 𝑅𝑥𝑦  = (quiere decir que NO existe algún grado de relación entre las 

variables) 

𝐻1: 𝑅𝑥𝑦  ≠ (quiere decir que existe algún grado de relación entre las 

variables) 

ii. Estadístico de prueba: 𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2−1)
 

Donde  

𝑟𝑠  : Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

𝑛  : Numero de datos  

𝑑𝑖 : Diferencia entre los rangos de rangos X e Y 

iii. Nivel de significancia: ∝ = 0.01  ó 1% 

iv. Regla de decisión: 

Para la aceptación de hipótesis, el coeficiente de correlación de rangos de 

Spearman deberá puntuar entre el -1.0 y +1.0 y la interpretación de valores 

será expresado a través de la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Grado de relación según coeficiente de correlación 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a + 0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a + 0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a + 0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a + 0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota. Fernandez et al. (2014)  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSÍON 

Seguidamente se presenta los resultados de la investigación que fueron obtenidos 

a partir de la aplicación de los instrumentos que fueron aplicadas a las mujeres de la 

Asociación Unificada de Artesanos del Puerto Muelle de Puno, las mismas que fueron 

procesadas mediante el paquete estadístico SPSS 25 para obtener estadísticas descriptivas 

que están representadas por tablas y estadísticas inferenciales que nos ayudaron a 

comprobar las hipótesis mediante el estadístico R de Spearman puesto que los datos 

presentaron una distribución normal. Además, dichos resultados son presentados acorde 

a los objetivos planteados, donde las tablas fueron interpretadas con un sustento teórico 

y llegar a una discusión de resultados.  

4.1 Resultados 

4.1.1 Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y 

empoderamiento de las mujeres artesanas 

Las tecnologías de información y comunicación están cada vez más 

presentes en las distintas actividades diarias que realizamos, brindándonos 

herramientas para comunicarnos y educarnos, aportando así nuevas formas de 

trabajo desde casa y las redes sociales que ayudan a vender y comprar todo tipo 

de productos, puesto que permiten acceder a distintos servicios desde cualquier 

ubicación sin distinción de género. 

A. Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

Cuando nos referimos a tecnologías de información y 

comunicación, nos referimos a las herramientas que se utilizan para 

procesar, administrar y distribuir información a través de medios 

tecnológicos como son los teléfonos, computadoras, laptops, tabletas, 

entre otros. Además, cuando nos referimos al uso de tecnologías de 

información y comunicación, no se limitan solo al ámbito de educación si 

no a distintos ámbitos del área comercial que le ha permitido llevar a cabo 

la gestión de transacciones comerciales por medio del uso de ordenadores 

y redes de telecomunicación. A continuación, se muestra tablas que 
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describen cómo es el uso de dichas tecnologías en las mujeres artesanas 

de la asociación en estudio. 

Tabla 5 

Dimensión manejo de información de las mujeres de la asociación 

unificada de artesanos del Puerto Muelle 

Indicadores 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

N % N % N % N % N % N % 

Navegación, 

búsqueda y filtrado 

de información, 

datos y contenido 

digital. 

1 1,7 3 5,0 26 43,3 19 31,7 11 18,3 60 100 

Evaluación de 

información, datos y 

contenido digital. 
2 3,3 8 13,3 12 20,0 21 35,0 17 28,3 60 100 

Almacenamiento y 

recuperación de 

información, datos y 

contenido digital. 

6 10,0 9 15,0 22 36,7 15 25,0 8 13,3 60 100 

Uso de Equipos 

Tecnológicos y 

aplicativos 
2 3,3 7 11,7 15 25,0 20 33,3 16 26,7 60 100 

Promedio 3 4.6 7 11.3 19 31.3 19 31.3 13 21.7 60 100 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 5 referente a la dimensión manejo de información, 

observamos que el 43,3% de mujeres artesanas indican que a veces 

navegan, realizan búsquedas y filtrado de información de datos y 

contenidos digitales, es decir utilizan buscadores en la plataforma de 

internet para buscar información referente a otras asociaciones y contenido 

para mejorar sus productos de artesanía que ofrecen al mercado nacional 

e internacional. Así mismo, el 35% de mujeres artesanas mencionan que 

casi siempre evalúan la información, datos y el contenido digital, es decir 

cuando encuentran información del internet se percatan que la información 

sea relevante y les ayude a mejorar la calidad de sus productos y por ende 

sus ventas. 

Por otro lado, el 36,7% de mujeres artesanas indican que a veces 

almacenan y recuperan información, datos y contenido digital, en tanto 

podemos decir que, al no contar con una PC o un ordenador portátil 
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personal, ellas ocasionalmente realizan los procedimientos para guardar y 

ubicar archivos, contenidos digitales ya sea imágenes, textos, videos o 

música; más solo realizan este tipo de procedimientos un grupo de 

artesanas en sus dispositivos inteligentes (celulares). Como también el 

33,3% de mujeres artesanas mencionan que casi siempre usan equipos y 

aplicativos tecnológicos, en tanto, estas mujeres consideran que el uso de 

sus dispositivos tecnológicos (celulares) y las redes sociales les ha 

permitido expender sus productos hacia un mercado nacional e 

internacional e incrementar considerablemente sus ventas, además de la 

calidad de sus productos de artesanía. 

Al ver los resultados descriptivos podemos decir que las mujeres 

artesanas tienen un promedio de 31,3% de manejo de información que esta 

entre el rango de a veces y casi siempre, puesto que el hablar de 

información hace referencia al mensaje que contiene datos y se trasmite 

por medios orales, escritor y audiovisuales permitiendo conocer un tema 

o situación (Chiavenato, 2019), en tanto el manejo de información va más 

allá de solo recibir mensajes, centrándose en como la persona puede 

identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información 

digital, evaluando su finalidad y relevancia de ellos mediante el uso de las 

tecnologías de información y comunicación (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas, 2017). 

Es así que podemos decir que las mujeres artesanas mediante las 

capacitaciones que les brindaron distintas organizaciones han ido 

fortaleciendo sus habilidades en cuanto al uso de tecnologías y redes 

sociales puesto que a un nivel intermedio pueden navegar por internet 

mediante sus celulares inteligentes para buscar y guardar información 

relevante (imágenes y videos) para mejorar sus productos artesanales. 

Así mismo, en el tema del uso de la Tecnologías de información y 

comunicación, podemos hablar de cómo se dio la comunicación digital de 

las mujeres artesanas del Puerto Muelle de Puno, después de las 

capacitaciones datas a este grupo de mujeres para que ellas interactúen 

mediante tecnologías digitales, compartan información y contenidos, 
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participen en reuniones digitales, además tengan conocimientos sobre 

marketing digital; presentando así la siguiente tabla que nos muestra a qué 

nivel ellas desarrollan una comunicación digital. 

Tabla 6 

Dimensión comunicación digital de las mujeres de la asociación 

unificada de artesanos del Puerto Muelle 

Indicadores 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

N % N % N % N % N % N % 

Interacción 

mediante 

tecnologías 

digitales. 

6 10,0 4 6,7 13 21,7 14 23,3 23 38,3 60 100 

Compartir 

información y 

contenidos. 
4 6,7 9 15,0 28 46,7 15 25,0 4 6,7 60 100 

Participación 

ciudadana en 

línea. 
3 5,0 19 31,7 23 38,3 8 13,3 7 11,7 60 100 

Marketing 

Digital. 11 18,3 10 16,7 24 40,0 11 18,3 4 6,7 60 100 

Promedio 6 10.0 11 17.5 22 36.7 12 20.0 10 15.9 60 100 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 6 referente a la dimensión comunicación digital, se 

observa que el 38,3% de mujeres artesanas que mencionaron que siempre 

tienen interacción mediante tecnologías digitales, puesto que con 

frecuencia utilizan sus dispositivos electrónicos (celulares) para gestionar 

e interactuar con otras personas mediante sus redes sociales. Así mismo se 

tiene al 46,7% de mujeres artesanas que indican que a veces comparten 

información y contenidos, es decir comparten información como fotos y 

videos de sus productos con clientes, proveedores y otras organizaciones 

mediante redes sociales (Facebook y WhatsApp), mas no por páginas de 

internet puesto que son asociaciones que recién están inmersas al uso de 

tecnologías de información y comunicación.  

También se tiene 38,3% de mujeres artesanas que mencionan que 

a veces realizan una participación ciudadana en línea, puesto que 

recientemente van aprendiendo a utilizar medios digitales para realizar 
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reuniones mediante videollamadas (Google meet, WhatsApp) y realizar 

transferencias bancarias (depósitos, giros, retiros). Por último, se tiene al 

40% de mujeres artesanas que indican que a veces realizan marketing 

digital en tanto que recientemente fueron utilizando el Fanpage de 

Facebook y WhatsApp empresarial para promocionar su marca y sus 

productos artesanales al mercado nacional e internacional, las cuales les 

permitieron poco a poco relacionarse con más clientes. 

Es así que al tener los resultados descriptivos decimos que las 

mujeres artesanas en un promedio 36,7% de comunicación digital están en 

un rango de a veces; hablar de comunicación digital se refiere a la 

comunicación eficaz, sencilla y rápida que se da a través de los softwares 

que están implementados dentro de los dispositivos tecnológicos como son 

los teléfonos, tabletas u ordenadores, en tanto según él Instituto Nacional 

de Tecnologías Educativas (2017) la comunicación digital se centra en 

como la persona puede comunicarse y conectarse con otros mediante los 

entornos digitales, si puede compartir recursos digitales mediante las 

herramientas en red y si este participa, interacciona en redes sociales.  

Es así que podemos decir que las mujeres artesanas de la 

asociación en estudio son mujeres que manejan redes sociales como el 

Facebook y WhatsApp al menos a un nivel intermedio, utilizándolas para 

comunicarse y compartir contenido (imágenes y videos) con su entorno 

familiar y social, además de participar en reuniones virtuales ya sean 

convocadas por su propia asociación u otras instituciones.  

El hablar del Uso de tecnologías de información y comunicación, 

es tema amplio, es así que en el estudio se consideró como este grupo de 

mujeres a partir de las capacitaciones recibidas han ido aprendiendo a 

crear contenidos digitales ya sea videos, fotos, transmisiones en vivo de 

las actividades que realizan en su asociación, considerando los derechos 

de autor y consecuencias que puede traer el publicar algún contenido que 

no sea de propiedad personal, es así que la siguiente tabla nos muestra a 

qué nivel las mujeres artesanas han ido desarrollando contenidos digitales. 
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Tabla 7 

Dimensión creación de contenidos digitales de las mujeres de la 

asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle 

Indicadores 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

N % N % N % N % N % N % 

Desarrollo de 

contenidos 

digitales. 
3 5,0 13 21,7 23 38,3 21 35 0 0,0 60 100 

Integración y 

reelaboración de 

contenidos 

digitales. 

3 5,0 8 13,3 37 61,7 8 13,3 4 6,7 60 100 

Derechos de autor, 

licencias 4 6,7 7 11,7 19 31,7 22 36,7 8 13,3 60 100 

Seguridad 
3 5,0 6 10,0 16 26,7 21 35,0 14 23,3 60 100 

Promedio 3 5.4 9 14.2 24 39.6 18 30.0 7 10.8 60 100 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 7 referente a la dimensión creación de contenidos 

digitales, se observa que el 38,3% de mujeres artesanas mencionan que a 

veces desarrollan contenidos digitales puesto que crean contenido digital 

sencillo como fotos y videos, más solo algunas artesanas hacen uso de las 

redes sociales (Facebook) para transmitir virtualmente sus actividades que 

desarrollan en su organización. También el 61,7% de mujeres artesanas 

indican que a veces integran y reelaboran sus contenidos digitales es decir 

que eventualmente utilizan las fotografías y videos o algún otro contenido 

que encuentran en internet como un insumo para publicar en sus redes 

sociales o mejorar sus productos. 

Así mismo, el 36,7% de mujeres artesanas mencionan que casi 

siempre tienen en cuenta los derechos de autor y licencias, es decir que 

conocen sobre los beneficios y riesgos que pueda tener las publicaciones 

que realizan en sus redes sociales, además tienen conocimiento sobre los 

derechos de autor que pueda tener las publicaciones de fotos y videos de 

otras personas. Por último, el 35% de mujeres artesanas mencionan que 

casi siempre tienen en cuenta la seguridad de sus equipos tecnológicos en 

tanto que pueden protegerlas con contraseñar, además que conocen que el 

uso de la tecnología puede afectar su salud si este se usa mal. 
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Al observar los resultados descriptivos podemos decir que las 

mujeres artesanas tienen un promedio de 39,6% de creación de contenidos 

digitales que esta entre el rango de a veces; hablar de creación de 

contenidos para Satornicio (2022) significa producir textos, imágenes, 

videos, audios para ofrecer información, cumpliendo objetivos 

particulares de atracción de clientes y con la finalidad de distribuirlos en 

diversas plataformas, en tanto según él Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas (2017) la creación de contenidos se centra en como la persona 

crea y edita contenidos digitales nuevos como producciones artísticas y 

contenidos multimedia, además si aplica los derechos de propiedad 

intelectual y licencias de uso.  

En tanto podemos decir que las mujeres artesanas de la asociación 

en estudio son mujeres que crean contenidos a nivel intermedio en tanto 

que capturan imágenes y videos de sus productos, actividades que realizan 

y de los eventos en los que participan, transmiten en vivo los eventos que 

desarrollan en su asociación por Facebook, además tienen conocimientos 

básicos de los derechos de autor que pueden tener las fotografías y videos 

ajenos. 

Por último, referente al uso de las Tecnologías de Información y 

comunicación, se consideró como ella podían resolver sus problemas en 

temas de tecnología, ya se buscando apoyo de un familiar o profesional 

experto, así mismo, si ellas podían identificar sus necesidades 

tecnológicas, y si estas sabían el fin de utilizar dichas tecnologías en 

beneficio propio, las cuales se explican en la presente tabla. 
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Tabla 8  

Dimensión resolución de problemas digitales de las mujeres de la 

asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle 

Indicadores 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

N % N % N % N % N % N % 

Resolución de 

problemas técnicos en 

equipos tecnológicos 
0 0,0 11 18,3 27 45,0 18 30,0 4 6,7 60 100 

Identificación de 

necesidades y 

respuestas 

tecnológicas. 

0 0,0 1 1,7 27 45,0 22 36,7 10 16,7 60 100 

Innovación y uso de la 

tecnología digital de 

forma creativa. 
3 5,0 4 6,7 23 38,3 26 43,3 4 6,7 60 100 

Promedio 1 1.7 5 8.9 26 42.8 22 36.7 6 10.0 60 100 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 8 referente a la dimensión resolución de problemas 

digitales, se observa que el 45% de mujeres artesanas mencionan que a 

veces resuelven problemas técnicos de sus equipos tecnológicos pidiendo 

apoyo o asistencia técnica de un especialista mas no por ellas mismas. Así 

mismo se tiene al 45% de mujeres artesanas que indican que a veces 

identifican sus necesidades y dan respuestas tecnológicas, considerando 

que son capaces de tomar decisiones al momento de escoger alguna red 

social para realizar sus publicaciones de sus productos artesanales y 

eventualmente piden ayuda para elegir los equipos tecnológicos de 

acuerdo a sus necesidades. 

Por otro lado, el 43,3% de mujeres artesanas mencionan que en 

cuento a la innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa 

siempre son conscientes de que pueden utilizar la tecnología para hacer 

publicidad y promocionar sus productos artesanales al mercado nacional 

e internacional, además que las tecnologías de información y 

comunicación les ayudan a innovar nuevas formas de comercio 

electrónico. 

Es así que al tener los resultados descriptivos decimos que las 

mujeres artesanas en un promedio 42.8% de resolución de problemas 
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digitales estando en un rango de a veces; para Cruz (2018) la resolución 

de problemas es tener conocimientos y habilidades necesarias para 

solucionar problemas técnicos en cuanto al uso de las tecnologías, en tanto 

el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas (2017) se centra en como 

la persona identifica necesidades de uso y toma decisiones informadas de 

las herramientas digitales según su propósito o la necesidad, además si usa 

las tecnologías de forma creativa y resuelve problemas técnicos. En tanto 

podemos decir que las mujeres artesanas en la asociación en estudio son 

mujeres que resuelven problemas digitales a un nivel medio en tanto que 

buscan asistencia técnica cuando un equipo tecnológico se les daña y 

buscan apoyo para adquirir un equipo tecnológico de acuerdo a sus 

necesidades, no obstante, son capaces de escoger una red social para 

realizar sus publicaciones y promocionar sus productos.
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B. Empoderamiento de las mujeres 

El empoderamiento es un proceso por el cual las personas 

fortalecen sus capacidades con la finalidad de desarrollar la confianza y 

seguridad en sí mismos, en tanto el empoderamiento de la mujer se percibe 

como una herramienta con la que se obtiene reconocimiento del esfuerzo 

igual al de los varones (Tulla et al., 2018), es así que para que una mujer 

se empodere se requerirá de recursos ya sea materiales, humanos y sociales 

necesarios para tomar decisiones en su vida, llevando a la acción sus 

ideales y metas, buscando ser agentes de progreso y cambio (Acosta et al., 

2017). 

Uno de los componentes esenciales del empoderamiento de la 

mujer es la autoestima, puesto que al tener una autoestima alta la mujer 

tendrá más probabilidades de tomar decisiones informadas y podrá actuar 

sobre ellas, es así que en la siguiente tabla tenemos el nivel de autoestima 

de las mujeres artesanas. 

Tabla 9  

Dimensión autoestima de las mujeres de la asociación unificada de 

artesanos del Puerto Muelle 

Indicadores 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sentimiento de 

dignidad y 

satisfacción consigo 

misma. 

0 0,0 7 11,7 19 31,7 24 40,0 10 16,7 60 100 

Capacidades para la 

labor que desarrolla 

en la asociación. 
2 3,3 7 11,7 24 40,0 23 38,3 4 6,7 60 100 

Sentimiento de 

comodidad ante 

elogios, premios y 

reconocimientos  

0 0,0 5 8,3 36 60,0 11 18,3 8 13,3 60 100 

Impulso para 

trazarse metas y 

tener un proyecto de 

vida futuro 

0 0,0 6 10,0 21 35,0 22 36,7 11 18,3 60 100 

Promedio 1 0.8 6 10.4 25 41.3 20 33.8 8 13.8 60 100 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 
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En la tabla 9 referente a la dimensión autoestima, se observa que 

el 40% de mujeres artesanas mencionaron que casi siempre se sienten 

dignas y satisfechas consigo mismas al pertenecer a su asociación, en tanto 

que la labor que realizan es honesta y reconocida por los clientes y por 

algunas organizaciones sociales. Así mismo, el 40% de mujeres artesanas 

indicaron que a veces reconocen las capacidades que tienen para la labor 

que desarrollan dentro de su asociación en tanto que la labor que realizan 

que es la venta y confección de artesanía les permite adquirir sus propios 

ingresos económicos para su familia, además de aportar de manera 

innovadora al turismo.  

También el 60% de mujeres artesanas mencionan que a veces se 

sienten cómodas cuando las elogian, premian y reconocen su trabajo, esto 

debido a que no siempre raras veces se dan los reconocimientos y premios 

por el trabajo realizado. Por último se tiene al 36,7% de mujeres artesanas 

indicaron que casi siempre el pertenecer a la asociación de artesanas las 

impulsan a trazarse nuevas metas y poder tener un proyecto de vida futuro 

con la finalidad de obtener mayores ventas y por ende mayores ingresos 

económicos, del mismo modo les permiten tener un visión de cómo 

incrementar el turismo y poder contribuir con el desarrollo de la región; 

además el pertenecer a la asociación le permite a la mujer artesana acceder 

a capacitaciones de distintas organizaciones sociales que le ayudan a 

crecer como persona. 

Es así que, teniendo los resultados descriptivos podemos observar 

que las mujeres artesanas tienen un promedio de 41,3% de autoestima 

estando en un rango de a veces, la autoestima son aquellos sentimientos 

que se tiene hacia uno mismo, en tanto el tener una autoestima buena 

permitirá tener un buen equilibrio personal permitiendo solucionar 

conflictos y creando un ambiente de autoconfianza, mientras tanto el tener 

un bajo autoestima provocara fragilidad en sus emociones que afectaran 

su salud y sus relaciones sociales (Villareal, 2011). 

En las mujeres artesanas se pudo observar que tienen una 

autoestima regular, puesto que son mujeres que a pesar de sentirse bien 
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consigo mismas y con la asociación a la que pertenecen, están necesitan 

incentivos o reconocimientos que les ayuden a valorar el trabajo que ellas 

realizan, para que se sientan capaces de innovar y ofrecer sus productos de 

calidad no solo a nivel local si no a nivel nacional e internacional y así 

obtener mayores ingresos económicos. 

Otro de los componentes esenciales en el empoderamiento de la 

mujer es el liderazgo, en tanto que se debe tener mujeres que sean capaces 

de organizarse para, aumentar su nivel de autoestima, participar en la toma 

de decisiones, controlar los recursos y así superar la subordinación, en 

tanto en la siguiente tabla tenemos como se está dando el liderazgo en las 

mujeres artesanas.  

Tabla 10  

Dimensión liderazgo de las mujeres de la asociación unificada de 

artesanos del Puerto Muelle 

Indicadores 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 

Siempr

e 
Total 

N % N % N % N % N % N % 

Emprendimiento y 

liderazgo dentro y 

fuera de la 

asociación. 

1 1,7 11 18,3 16 26,7 18 30,0 14 23,3 60 100 

Motivación para 

proponer ideas y 

mejorar las ventas 

de artesanía. 

1 1,7 3 5,0 17 28,3 20 33,3 19 31,7 60 100 

Apoyo y aliento a 

compañeras, para el 

logro de objetivos y 

metas. 

0 0,0 5 8,3 20 33,3 27 45,0 8 13,3 60 100 

Capacidad de liderar 

actividades y 

resolver problemas 

de la asociación. 

3 5,0 4 6,7 20 33,3 29 48,3 4 6,7 60 100 

Promedio 1 2.1 6 9.6 18 30.4 24 30.9 11 18.8 60 100 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 10 referente a la dimensión liderazgo, el 30% de 

mujeres artesanas mencionaron que casi siempre se consideran mujeres 

emprendedoras y lideres dentro y fuera de la asociación en tanto que son 

mujeres que participan en distintos eventos de artesanías y de capacitación 
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donde tienen iniciativas propias para poder organizarse. También el 33,3% 

de mujeres artesanas indicaron que casi siempre se sienten motivadas para 

proponer ideas y mejorar sus ventas de artesanía en tanto que el líder de la 

organización toma en cuenta las opiniones de sus compañeras para tomar 

decisiones y así con el apoyo de organizaciones sociales puedan 

incrementar sus ventas y por ende atraer el turismo nacional e 

internacional. 

Así mismo el 45% de mujeres artesanas mencionaron que casi 

siempre brindan apoyo y aliento a sus compañeras, para lograr los 

objetivos y metas de la asociación, considerando que al realizar 

actividades o algún evento para expender y promocionar sus productos 

artesanales se organizan por asociaciones y para cumplir con el objetivo 

en común se brindan apoyo entre compañeras y así brindar un evento de 

calidad al mercado. Por último, el 48,3% de mujeres artesanas indicaron 

que casi siempre son capaces de liderar actividades y resolver problemas 

de su asociación, en tanto que no solo esperan la predisposición del 

presidente si no que ellas mismas pueden asumir responsabilidades.  

Teniendo los resultados descriptivos podemos observar que las 

mujeres artesanas tienen un promedio de 30.9% de liderazgo estando en 

un rango de casi siempre con tendencia a veces, el liderazgo es de suma 

importancia para toda organización, según Barriga (2019) es asumir la 

dirigencia de un equipo de personas, con la finalidad de tomar decisiones 

acertadas para el equipo, además es la influencia que se tiene sobre las 

personas de inspirar y motivar a través de una buena comunicación para el 

logro de objetivos en común.  

Ante ello podemos decir que las mujeres artesanas tienen un 

liderazgo regular puesto que, a pesar de tener un presidente de sexo 

masculino, este tiene la capacidad de dirigir puesto que las motiva y apoya, 

además estas mujeres tienen una visión de emprendimiento e iniciativas 

propias para participar en las actividades organizadas por su asociación y 

a las que son invitadas, muestran sus habilidades comunicativas mediante 

el apoyo al presidente y sus compañeras para cumplir con los objetivos 



51 

que tienen como asociación, proponiendo ideas para para mejorar las 

ventas de artesanía y atraer el turismo. Es importante mencionar que estas 

mujeres reciben capacitaciones constantes de distintas organizaciones 

sociales para mejorar sus ventas y superarse como personas, teniendo la 

capacidad de asumir cargos y liderar su asociación.  

La toma de decisiones es uno de los componentes también 

esenciales del empoderamiento puesto que este una mujer debe de tener la 

capacidad de tomar decisiones y poder del mismo modo poder ejecutarlas, 

es así que en la siguiente tabla se muestra como es la toma de decisiones 

de las mujeres artesanas. 

Tabla 11  

Dimensión toma de decisiones de las mujeres de la asociación unificada 

de artesanos del Puerto Muelle 

Indicadores 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

N % N % N % N % N % N % 

Decisión de mi actividad 

laboral 0 0,0 3 5,0 22 36,7 18 30,0 17 28,3 60 100 

Inseguridad para asumir 

un cargo 12 20,0 25 41,7 8 13,3 13 21,7 2 3,3 60 100 

Decisiones de su 

bienestar personal por sí 

misma 
5 8,3 1 1,7 26 43,3 20 33,3 8 13,3 60 100 

Participación activa 

sobre actividades de 

asociación 
0 0,0 10 16,7 18 30,0 19 31,7 13 21,7 60 100 

Promedio 4 7.1 10 16.3 19 30.8 18 29.2 10 16.7 60 100 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 11 referente a la toma de decisiones, el 36,7% de 

mujeres artesanas mencionaron que a veces la actividad laboral en la que 

ellas se desenvuelven las decide por sí mismas puesto que tienen en 

consideración de la opinión que tenga su familia. Así mismo, el 41,7% de 

mujeres artesanas indicaron que casi nunca se sintieron inseguras para 

poder asumir algún cargo dentro de su organización en tanto que no 

siempre tuvieron que consultar con algún otro miembro de su familia. 
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También, el 43,3% de mujeres artesanas mencionan que a veces 

toman decisiones sobre su bienestar personal, puesto que estas mujeres 

toman en cuenta también la opinión de su familia y/o pareja. Por último, 

el 31,7% de mujeres artesanas indicaron que casi siempre participan 

activamente en las decisiones sobre las actividades que realizan su 

asociación, puesto que el mismo presidente no es autoritario y siempre 

toma en cuenta la opinión y participación de cada socia para que sus 

actividades se realicen coordinadamente y al final cumplan los objetivos 

propuestos. 

En tanto, de acuerdo a los resultados descriptivos observamos que 

las mujeres artesanas tienen un promedio de 30,8% de toma de decisiones 

estando en un rango de a veces; la toma de decisiones es el proceso de 

acciones que se tiene para realizar y ejecutar, donde cada problema o 

situaciones que se presente ya se de manera directa, positiva o negativa 

afectara al desarrollo de la organización, en tanto las decisiones que se 

tome no solo es responsabilidad del líder si no del equipo que conforma 

dicha organización (Losada, 2019). Las mujeres artesanas tienen un 

proceso de toma de decisión regular, puesto que a pesar de que a veces 

consultan a su familia sobre su bienestar personal, estas en su asociación 

siempre aportan para tomar decisiones acertadas, en tanto que si llegan a 

tomar una mala decisión puede ir en contra del logro de sus objetivos como 

asociación. 

Por último, en relación al empoderamiento se tiene otro 

componente que es la participación, puesto que toda mujer que ejerce el 

empoderamiento debe de participar en todos los entornos sociales, ya sea 

a nivel organizacional o político, en tanto en la siguiente tabla se 

visualizara en qué nivel se da la participación de las mujeres artesanas. 
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Tabla 12 

Dimensión participación de las mujeres de la asociación unificada de 

artesanos del Puerto Muelle 

Indicadores 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

N % N % N % N % N % N % 

Capacidad de asumir 

cargos en la asociación. 
7 11,7 6 10,0 11 18,3 29 48,3 7 11,7 60 100 

Capacidad para 

entablar relaciones 

comerciales. 

0 0,0 2 3,3 20 33,3 25 41,7 13 21,7 60 100 

Capacidad de 

interactuar y socializar 

más con la comunidad. 

0 0,0 11 18,3 22 36,7 20 33,3 7 11,7 60 100 

Participación en cursos 

y talleres en beneficio 

personal y de la 

asociación 

0 0,0 0 0,0 19 31,7 27 45,0 14 23,3 60 100 

Promedio 2 2.9 5 7.9 18 30.0 25 42.1 10 17.1 60 100 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 12 en referencia a la dimensión participación, el 48,3% 

de mujeres artesanas indicaron que casi siempre se sienten capaces de 

asumir cargos en su asociación, por la misma capacitación que reciben de 

organizaciones sociales para su superación personal. También el 41,7% de 

mujeres artesanas mencionaron que casi siempre se sienten en la capacidad 

de entablar relaciones comerciales ya sea a nivel local y nacional puesto 

que constantemente se van capacitando en distintos temas no solo de 

superación personal si no en temas de comercialización y productividad. 

Además, que el 33,3% de mujeres artesanas indicaron que casi siempre 

sienten que están la capacidad de interactuar y socializar más con la 

comunidad. Todo ello debido a que el 45% de mujeres artesanas al menos 

participan casi siempre en cursos y talleres que las ayudan a superarse en 

beneficio de su superación personal y de su asociación. 

Acorde a los resultados descriptivos observamos que las mujeres 

artesanas tienen un promedio de 42.1% de participación estando en un 

rango de casi siempre con tenencia a veces; considerando que la 

participación es una estrategia que le posibilita a la persona de auto 

valorarse, además es la voluntad personal que tiene cada persona de 
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sentirse protagonista social (Tovar, 2008); en tanto hoy en día la 

participación es vista como una manera de reivindicar el papel de la mujer 

en la sociedad, puesto que en este proceso se dialogan y comparten 

distintas experiencias, potenciando sus habilidades y una participación 

activa en distintos cargos ya sea de barrios o asociaciones (Aguirre, 2018). 

La participación en las mujeres de dicha asociación es regular en tanto que 

son mujeres que asumen cargos para el bienestar de su asociación con la 

finalidad de que sea reconocida, aporten al turismo local y por ende 

puedan incrementar sus ventas, además participan en cursos y talleres en 

beneficio de su superación personal y de su asociación, por otro lado, ellas 

tienen una interacción social en tanto que entablan relaciones comerciales 

y sociales con la comunidad. 

Después de enfocarnos en describir el comportamiento de ambas 

las dimensiones de ambas variables de estudio que son el uso de las TIC y 

el empoderamiento en las artesanas del Puerto Muelle de Puno, se presenta 

una tabla donde nos muestra como es el comportamiento relacional de 

ambas variables, considerando que el uso de las tecnologías de 

información y comunicación no solo se ha enfocado en la forma de como 

comunicarnos, sino que también ofrecen herramientas para combatir las 

brechas de genero e impulsar el empoderamiento de las mujeres. 
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Tabla 13  

Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el 

empoderamiento de las mujeres de la asociación unificada de artesanos 

del Puerto Muelle 

Uso de las TIC 

Empoderamiento de la mujer 
Total 

Bajo Regular Alto 

N % N % N % N % 

Principiante 2 3,3 6 10,0 0 0,0 8 13,3 

Intermedio 0 0,0 31 51,7 8 13,3 39 65,0 

Avanzado 0 0,0 3 5,0 10 16,7 13 21,7 

Total 2 3,3 40 66,7 18 30,0 60 100,0 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 13 se observa que el 51,7% de mujeres artesanas tienen 

un nivel intermedio de uso de tecnologías de información y comunicación, 

a su vez tienen un nivel regular de empoderamiento, considerando que 

estas mujeres tienen un cierto conocimiento y uso de las tecnologías de 

información y comunicación en tanto que tienen un manejo de 

información puesto que navegan y realizan búsquedas relacionadas a su 

actividad laboral en el internet mediante tecnologías, también las usan para 

realizar una comunicación digital ya sea participando en reuniones 

virtuales y relacionándose con otros clientes y proveedores en el mercado 

digital (redes sociales) donde ofrecen sus productos, del mismo modo usan 

tecnologías para crear contenidos digitales como imágenes, videos y 

transmisiones en vivo que realizan sobre su actividad laboral para 

promocionar e incrementar sus ventas artesanales, así mismo las 

tecnologías y aplicativos que usan están acordes a sus necesidades en tanto 

que solo hacen uso de los celulares y redes sociales como el WhatsApp y 

Facebook. Todo este contexto ha favorecido en las mujeres artesanas 

fortalecer sus habilidades, conocimiento, tener un acceso a los recursos 

tecnológicos y por ende mejorar su empoderamiento teniendo confianza 

en sí misma, pueda liderar actividades, tenga participación activa y 

autonomía en la toma de decisiones. 
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Las TIC son aquellas herramientas que facilitan el manejo de 

información, su organización y las distintas maneras de comunicarse, así 

mismo nos ayudaran a solucionar nuestros problemas específicos de 

acuerdo a como le demos uso (Fernando et al., 2005), en tanto las TIC en 

relación al empoderamiento de la mujer, implica fortalecer habilidades, 

conocimientos, acceso y uso de estas permitiendo incrementar su 

participación, confianza en sí misma y toma de decisiones mediante los 

medios y recursos de tecnologías de información y comunicación (Del 

Prete et al., 2013). Es por ello que para que una mujer se empodere, 

necesita tener el acceso a recursos tecnológicos, materiales, humanos y 

sociales, además de tener la habilidad de saber usarlas para tomar 

decisiones en su vida (Singh, 2018). 

Por otro lado, el 3,3% de mujeres artesana tienen un nivel 

principiante de uso de tecnologías de información y comunicación, a su 

vez tienen un nivel de empoderamiento bajo, teniendo en cuenta que este 

grupo de mujeres artesanas no tienen acceso a las TIC y sienten temor de 

hacer uso de dichas tecnologías puesto que tienen la idea de que el conocer 

y manejar las TIC es para gente joven, ello genera que estas mujeres no 

tengan confianza en sí mismas y por ende su empoderamiento es limitado, 

como menciona Bennett (2018) el escaso empoderamiento atrasara el 

desarrollo y el escaso progreso y desarrollo de habilidades limita el 

empoderamiento, es por ello que la autoconfianza es un factor importante 

del empoderamiento puesto que les permitirá definir y conseguir sus metas 

que poseen dentro de sí mismas. 

En tanto decimos que mientras exista en las mujeres artesanas un 

mayor uso de tecnologías de información, su empoderamiento será mayor, 

considerando que las mujeres en estudio a partir de las capacitaciones 

recibidas por diferentes organizaciones sociales en temas de uso de TIC 

pudieron fortalecer sus habilidades y conocimientos, por ende tener más 

seguridad, confianza en sí mismas para la toma de decisiones y tener una 

participación activa, además que les permitió innovar sus productos y la 

manera de comercializarlas a partir de medios digitales; al respecto García 

et al. (2022) en su investigación corroboro la eficacia que se tienen al 
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implementar programas que ayuden a fomentar el empoderamiento desde 

las TIC, puesto que después de participar en estos talleres se logran un 

cambio en la percepción que tienen de sí mismas, así como nuevas 

oportunidades de autonomía y participación activa en distintos entornos 

sociales. Así mismo, Del Prete et al. (2013) en su investigación observo 

que las mujeres que participaron de talleres en TIC, perdieron el miedo y 

vergüenza al tener en frente los ordenadores puesto que aprendieron usos 

básicos de estas como el de escribir un e-mail, tener acceso a la 

información de internet, en tanto a verse capaces de hacer uso de las TIC 

les ha estimulado a seguir aprendiendo, no alejarse de su entorno social y 

a reconocer que les puede brindar mejores posibilidades en su vida como 

la participación social y la toma de decisiones.  

Por ello decimos que las tecnologías de información y 

comunicación generan en las mujeres artesanas más confianza en sí 

mismas, sintiéndose más capaces de seguir aprendiendo y por ende más 

empoderadas, en tanto, pueden participar activamente, tomar decisiones 

personales y apoyar en la toma de decisiones de su asociación.  

Prueba de hipótesis general 

Formulación de Hipótesis 

Ho: El uso de las TIC no se relaciona positiva y significativamente con el 

empoderamiento de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del 

Puerto Muelle de Puno. 

Ha: El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con el 

empoderamiento de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del 

Puerto Muelle de Puno. 

Elección del Nivel de Significación 

Por las condiciones del área de estudio: α = 0,05 ó 5% de error. 
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Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba a considerar para la prueba de hipótesis es 

la Correlación de Spearman, puesto que al realizar las pruebas de 

normalidad se obtuvo que los datos no son normales (anexo 5) en tanto se 

hará uso del estadístico no paramétrico r de Spearman. 

Tabla 14  

Prueba de correlación de Spearman entre la variable uso de TIC y 

empoderamiento de las mujeres 

 

USO 

DE LAS 

TIC 

EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES 

Rho de 

Spearman 

USO DE LAS TIC 

Coeficiente 

de 

correlación 
1,000 0,586** 

Sig. 

(bilateral) 
. 0,000 

N 60 60 

EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES 

Coeficiente 

de 

correlación 
0,586** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
0,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Elaborado por el equipo de trabajo 

Figura 3 

Relación entre el uso de las TIC y el empoderamiento de las mujeres 

artesanas 

 

Nota. Gráfico de dispersión elaborado en base a los puntajes de los cuestionarios 

de uso de TIC y empoderamiento de la mujer. 
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Decisión: 

En la tabla 14 observamos que entre las variables uso de TIC y 

empoderamiento de la mujer se tiene un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman de 0.586, lo que significa que existe una correlación positiva 

considerable (tabla 4) entre ambas variables, con un nivel de significancia 

de p_valor = 0.000 menor al 0.01, rechazando la hipótesis nula y 

aceptando la hipótesis alterna, en tanto los datos sugieren que el uso de las 

TIC se relaciona positiva y significativamente con el empoderamiento de 

las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de 

Puno.  

Además de acuerdo a los resultados inferenciales obtenidos y la 

figura 2, se puede evidenciar que se tiene un modelo lineal ascendente, por 

lo que decimos que al realizar un mayor uso de las tecnologías de 

información y comunicación se tendrá un mayor empoderamiento de las 

mujeres artesanas del Puerto Muelle de Puno.  



60 

4.1.2 Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y 

autoestima de las mujeres 

El uso de las tecnologías de información y comunicación son herramientas 

que permitieron crear espacios de interacción social crecimiento, autoaprendizaje 

y autorrealización fomentando la autonomía y el aumento de su autoestima puesto 

que potencia las habilidades y capacidades para afrontar nuevos retos en las 

mujeres. 

Tabla 15  

Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y autoestima de las 

mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle 

Uso de las TIC 

Autoestima 
Total 

Bajo Regular Alto 

N % N % N % N % 

Principiante 3 5,0 5 8,3 0 0,0 8 13,3 

Intermedio 0 0,0 30 50,0 9 15,0 39 65,0 

Avanzado 0 0,0 4 6,7 9 15,0 13 21,7 

Total 3 5,0 39 65,0 18 30,0 60 100,0 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 15, se observa que el 50% de mujeres artesanas tienen un nivel 

intermedio de uso de tecnologías de información y comunicación, en tanto 

podemos indicar que a partir de las capacitaciones y el apoyo que reciben de su 

familia, fueron implementando el uso de las tecnologías en su quehacer diario, 

además, dichas mujeres se sienten capaces de hacer uso de los equipos 

tecnológicos (celular y computadora) para la búsqueda de información, gestionar 

sus redes sociales (Facebook y WhatsApp) para comunicarse con su entorno 

familiar, social y comercial, crean contenido digital como imágenes y videos para 

compartirlo en redes sociales, teniendo en consideración de las ventajas y 

desventajas que puede tener el uso de las tecnologías de información y 

comunicación; todo ello guarda relación con la autoestima regular que tienen las 

mujeres en estudio en tanto que el uso de tecnologías hicieron que se sientan 

seguras y tengan confianza consigo mismas y sentirse lo suficientemente capaz de 

poder participar en todo tipo de actividades y espacios, asimismo pese a no recibir 
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reconocimiento o incentivos por la labor que realizan se plantean metas y retos 

personales para innovar sus productos y los mecanismos de venta mediante el uso 

de tecnologías.  

Al respecto Maslow indica que la autoestima se da a partir de las 

necesidades y motivaciones básicas de crecimiento en tanto que es experimentada 

y capaz de ser rectificada, es decir se puede volver a aprender, teniendo nuevos 

conocimientos, procesos y costumbres, en tanto la autoestima se adquiere a partir 

del éxito, confianza, afecto, respeto y de la aceptación que cada uno tiene hacia 

uno mismo (Ibañez, 2017). Así mismo, es importante considerar que para las 

mujeres deben de aprender a valorarse y estar seguras de sus propias 

potencialidades como una condición necesaria para poder tomar decisiones y 

llevarlas a cabo (Palma, 2020). 

Por otro lado, se tiene al 5% de mujeres artesanas que tienen un nivel 

principiante de uso de tecnologías de información y comunicación a su vez tienen 

un autoestima bajo, considerando que son mujeres que están en un promedio de 

edad de 50 a 65 que no tienen instrucción alguna, además que no han hecho uso 

de tecnologías ya que percibían que estos medios sólo era para uso de personas 

jóvenes, a esto se suma algunas dificultades ergonómico, mostrando así 

inseguridad y un bajo autoestima puesto al no poder usar las tecnologías les genera 

temor y vergüenza, ello dado por la escasa motivación y confianza que tienen en 

sí mismas. Al respecto Del Prete et al. (2013) en su estudio que realizo con 

mujeres mayores indica que la inseguridad y la baja autoestima que las mujeres 

presentan son aspectos que más destacan cuando se enfrentan al usar tecnologías 

(ordenador), puesto que consideran que solo es de dominio de las generaciones 

más jóvenes, en tanto, que solo ven utilizar las herramientas tecnológicas, pero no 

se atreven a utilizarlas.  

En tanto decimos que mientras que las mujeres artesanas tengan un mayor 

uso de TIC estas aumentaran su nivel de autoestima, caso contrario el escaso uso 

y conocimiento de TIC provocaran que las mujeres se sientan inseguras y tengan 

un bajo autoestima; considerando que hoy en día el uso de las TIC en distintos 

sectores es de suma importancia puesto que se ha convertido en un medio para 

comunicarse, compartir e intercambiar información y desarrollar un comercio 
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digital, en tanto las mujeres en estudio al recibir capacitaciones para mejorar sus 

conocimientos en el uso de TIC ayudo a levantar su autoestima como mujer, 

madre y artesana es decir tienen más confianza en sí mismas en tanto que se 

sienten en la capacidad de hacer uso de las tecnologías de información y 

comunicación con la finalidad de poder innovar sus productos y realizar ventas en 

línea de estas mismas mediante las redes sociales sin el temor de poder 

equivocarse puesto que no existe límite de edad para aprender mientras esta le 

sirva para aumentar el autoestima y confianza en sí mismas (Rodríguez, 2007). 

Prueba de hipótesis especifica 1 

Formulación de Hipótesis 

Ho: El uso de las TIC no se relaciona positiva y significativamente con la 

autoestima de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

Ha: El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con la autoestima 

de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno. 

Nivel de Significancia 

Por las condiciones del área de estudio: α = 0,05 ó 5% de error. 

Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba a considerar para la prueba de hipótesis es la 

Correlación de Spearman, puesto que al realizar las pruebas de normalidad se 

obtuvo que los datos no son normales (anexo 5) en tanto se hará uso del estadístico 

no paramétrico r de Spearman.  
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Tabla 16  

Prueba de correlación de Spearman entre la variable uso de TIC y autoestima 

de las mujeres 

 

Uso de las 

TIC 
Autoestima 

Rho de 

Spearman 

Uso de las TIC 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,553** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 60 60 

Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
0,553** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

Figura 4 

Relación entre el uso de las TIC y la autoestima de las mujeres artesanas 

 

Nota. Gráfico de dispersión elaborado en base a los puntajes obtenidos por las mujeres 

artesanas en los cuestionarios de uso de TIC y empoderamiento de la mujer. 

Decisión: 

En la tabla 16 observamos que entre el uso de TIC y empoderamiento de 

la mujer se tiene un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0.553, lo que 

significa que existe una correlación positiva considerable (tabla 4) entre ambas 
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variables, con un nivel de significancia de p_valor = 0.000 menor al 0.01, 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, en tanto los datos 

sugieren que el uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con el 

autoestima de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno.  

Además de acuerdo a los resultados inferenciales obtenidos y la figura 3, 

se puede evidenciar que se tiene un modelo lineal ascendente, por lo que decimos 

que al realizar un mayor uso de las tecnologías de información y comunicación se 

tendrá una mayor autoestima en las mujeres artesanas del Puerto Muelle de Puno. 

Tabla 17  

Correlación de Spearman entre las dimensiones de la variable uso de TIC y 

autoestima de las mujeres 

Rho de Spearman 
Manejo de 

información 

Comunicación 

y 

colaboración 

digital 

Creación de 

contenidos 

digitales 

Resolución 

de 

problemas 

A
u

to
e
st

im
a
 Coeficiente de 

correlación 
0,646** 0,549** 0,392** 0,643** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,002 0,000 

N 60 60 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 17 podemos observar los coeficientes de correlación de 

Spearman según dimensiones de la variable uso de TIC en correlación a la variable 

empoderamiento en su dimensión autoestima, en la que se puede identificar que 

la dimensión manejo de información logra establecer mayor correlación positiva 

considerable y significativa con un Rho = 0.646 y un p_valor = 0.000; además se 

tiene a la dimensión resolución de problemas que también logra también 

establecer una correlación con un Rho = 0.643 y un p_valor = 0.000, es decir una 

correlación positiva considerable y significativa. En tanto podemos decir mientras 

que las mujeres artesanas tengan un mayor manejo de información y puedan 

resolver sus problemas tecnológicos con menor dificultad mediante el uso de TIC 

son mujeres que tienen un mayor desarrollo de su autoestima. 
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4.1.3 Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y 

liderazgo de las mujeres 

El conocer y hacer uso de las tecnologías de información y comunicación, 

permite que las personas fortalezcan sus habilidades tecnológicas y por ende se 

sientan capaces de innovar, emprender, asumir cargos y liderar actividades, en 

tanto que dichas herramientas tecnológicas son de apoyo para el logro de 

objetivos. 

Tabla 18  

Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y liderazgo de las 

mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle 

Uso de las TIC 

Liderazgo 
Total 

Bajo Regular Alto 

N % N % N % N % 

Principiante 6 10,0 2 3,3 0 0,0 8 13,3 

Intermedio 0 0,0 21 35,0 18 30,0 39 65,0 

Avanzado 0 0,0 3 5,0 10 16,7 13 21,7 

Total 6 10,0 26 43,3 28 46,7 60 100,0 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 18 se observa que el 35% de mujeres artesanas tuvieron un 

intermedio uso de tecnologías de información y comunicación, puesto que hacen 

uso de dichas tecnologías en su quehacer diario ya sea para comunicarse, 

intercambiar información y crear contenidos digitales teniendo en cuentan los 

peligros que puede traer al no tener un buen uso de ellas; ello guarda relación con 

el liderazgo regular que tienen las mujeres en estudio en tanto que a pesar de tener 

un presidente de sexo masculino este las motiva y apoya a superarse, por lo que 

en actividades desarrolladas por la asociación tienen iniciativas propias para 

apoyar a presidente y compañeras, considerando que dentro de su asociación 

existe el compañerismo y la empatía entre mujeres, además es un espacio donde 

ellas pueden superarse, compartir sus problemas y encontrar acciones de 

solidaridad y alegría. 

El liderazgo de la mujer se considera a partir del desenvolvimiento de las 

propias características que tienen las mujeres basadas en la resistencia y lucha que 
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es su principal fortaleza para ejercer el liderazgo dentro de sus organizaciones 

(Gandulfo, 2019), además es de suma importancia en su vida organizativa puesto 

que refleja las necesidades más sentidas de la vida diaria (Reynaga, 1996). Al 

respecto en su investigación Cabana et al. (2018) concluyo que el liderazgo 

permitió la transformación personal, desde hablar con facilidad en público, 

reconocimiento de sus dificultades, hasta el compañerismo entre mujeres. 

Por otro lado, el 3,3% de mujeres artesanas tuvieron un principiante uso 

de tecnologías de información y comunicación y a su vez un liderazgo regular, 

considerando que estas mujeres a pesar de no hacer uso de las TIC por el mismo 

echo que no tienen acceso a dichas tecnologías, ellas casi siempre apoyan tanto al 

presidente y sus compañeras en las actividades que realizan dentro de su 

asociación y tienen la capacidad de liderar algunas actividades, como menciona 

Lizarzaburu (2018) el rol de liderazgo no necesariamente la asumen mujeres 

capacitadas, puesto que muchas de ellas están al frente de sus hogares y es por 

ello que han aprendido a asumir un liderazgo implícito para guiar a su familia, la 

cual también las muestra como líderes potenciales. 

En tanto, podemos indicar que las mujeres mientras realicen un mayor uso 

de tecnologías de información y comunicación, su liderazgo será mayor, en tanto 

que las mujeres al tener conocimientos y uso de dichas tecnologías, ha creado en 

ellas poder confiar en sí mismas. Así mismo, es importante considerar que las 

mujeres que participaron en capacitaciones y/o talleres son las que tienen mayor 

liderazgo puesto que tienen la oportunidad de ser entrenadas para desarrollar sus 

habilidades y competencias con la finalidad de mejorar la calidad de sus productos 

y con ello tener mejores canales de comercialización mediante tecnologías de 

información y comunicación.  

Es así que, al tener las mujeres mayores conexiones sociales mediante 

redes sociales digitales y no digitales, serán reconocidas y apreciadas por la labor 

que realizan, a ello sumado el apoyo de la familia; serán capaces de desarrollar un 

buen trabajo productivo respecto a sus ventas con el apoyo de las tecnologías y 

más aún se sentirán predispuestas para desempeñar el rol de liderazgo dentro de 

su asociación y distintos espacios públicos. 
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Prueba de hipótesis especifica 2 

Formulación de Hipótesis 

Ho: El uso de las TIC no se relaciona positiva y significativamente con el 

liderazgo de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle 

de Puno. 

Ha: El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con el liderazgo 

de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno. 

Elección del Nivel de Significación 

Por las condiciones del área de estudio: α = 0,05 ó 5% de error. 

Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba a considerar para la prueba de hipótesis es la 

Correlación de Spearman, puesto que al realizar las pruebas de normalidad se 

obtuvo que los datos no son normales (anexo 5) en tanto se hará uso del estadístico 

no paramétrico r de Spearman. 

Tabla 19 

Prueba de correlación de Spearman entre la variable uso de TIC y liderazgo de 

las mujeres 

 

Uso de las 

TIC 
Liderazgo 

Rho de 

Spearman 

Uso de las Tic 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,556** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 60 60 

Liderazgo 

Coeficiente de 

correlación 
0,556** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 
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Figura 5. 

Relación entre el uso de las TIC y el liderazgo de las mujeres artesanas 

 

Nota. Gráfico de dispersión elaborado en base a los puntajes obtenidos por las mujeres 

artesanas en los cuestionarios de uso de TIC y empoderamiento de la mujer. 

Decisión: 

En la tabla 19 observamos que entre las variables uso de TIC y 

empoderamiento de la mujer se tiene un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman de 0.556, lo que significa que existe una correlación positiva 

considerable (tabla 4) entre ambas variables, con un nivel de significancia de 

p_valor = 0.000 menor al 0.01, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 

hipótesis alterna, en tanto los datos sugieren que el uso de las TIC se relaciona 

positiva y significativamente con el liderazgo de las mujeres de la asociación 

unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno.  

Además de acuerdo a los resultados inferenciales obtenidos y la figura 4, 

se puede evidenciar que se tiene un modelo lineal ascendente, por lo que decimos 

que al realizar un mayor uso de las tecnologías de información y comunicación se 

tendrá un mayor liderazgo en las mujeres artesanas del Puerto Muelle de Puno. 
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Tabla 20  

Correlación de Spearman entre las dimensiones de la variable uso de TIC y 

liderazgo de las mujeres 

Rho de Spearman 
Manejo de 

información 

Comunicación 

y 

colaboración 

digital 

Creación de 

contenidos 

digitales 

Resolución 

de 

problemas 

L
id

er
a

zg
o
 Coeficiente de 

correlación 

0,630** 0,601** 0,573** 0,650** 

Sig. (bilateral) 
0,000 0,000 0,000 0,000 

N 60 60 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 20 podemos observar los coeficientes de correlación de 

Spearman según dimensiones de la variable uso de TIC en correlación a la variable 

empoderamiento en su dimensión liderazgo, en la que se puede identificar que la 

dimensión resolución de problemas logra establecer mayor correlación positiva 

considerable y significativa con un Rho = 0.650 y un p_valor = 0.000; además se 

tiene a la dimensión manejo de información que también logra también establecer 

una correlación considerable positiva y significativa con un Rho = 0.630 y un 

p_valor = 0.000. En tanto podemos decir mientras que las mujeres artesanas 

puedan resolver sus problemas tecnológicos con menor dificultad y tengan un 

mayor manejo de información mediante el uso de TIC son mujeres que tienen un 

mayor desarrollo de liderazgo. 

4.1.4 Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y toma 

de decisiones de las mujeres 

El uso de tecnología de información y comunicación, permiten en las 

mujeres incrementar su confianza en sí misma puesto que al obtener habilidades 

y conocimiento sobre estas, están en la capacidad aprender y hacer uso de estas 

para innovar, además permite a las mujeres el aumento de su poder, expresión y 

por ende su participación en la toma de decisiones, ya sea en lo familiar y social. 
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Tabla 21  

Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y toma de 

decisiones de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle 

Uso de las TIC 

Toma de decisiones 
Total 

Bajo Regular Alto 

N % N % N % N % 

Principiante 3 5,0 5 8,3 0 0,0 8 13,3 

Intermedio 0 0,0 34 56,7 5 8,3 39 65,0 

Avanzado 0 0,0 8 13,3 5 8,3 13 21,7 

Total 3 5,0 47 78,3 10 16,7 60 100,0 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 21 se observa que el 56,7% de mujeres artesanas tuvieron un 

intermedio uso de tecnologías de información y comunicación, cabe mencionar 

que dichas mujeres tienen conocimiento y hacen uso de dichas tecnologías en su 

quehacer diario, puesto que se comunican mediante los medios digitales, buscan 

información en internet, crean y comparten información (imágenes, videos) 

mediante redes sociales, es decir desarrollando funciones que le permitan 

desenvolverse al menos en su entorno laboral y social, ello dado por las 

capacitaciones y talleres que fueron recibiendo con la finalidad de mejorar sus 

habilidades y conocimientos, por ende, mejorar e innovar nuevos métodos de 

comercialización mediante los medios digitales y/o tecnológicos; todo ello guarda 

relación con la toma de decisiones regular que tienen, en tanto que las mujeres 

artesanas tienen más seguridad y poder de decisión para participar activamente en 

las decisiones sobre las actividades que se realizan en su asociación, además, 

toman en cuentan la opinión de su familia para poder asumir cargos en beneficio 

de su bienestar personal. 

Según Losada (2019) la toma de decisiones es el proceso de acciones que 

se tiene para realizar y ejecutar, donde cada problema o situaciones que se 

presente ya se de manera directa, positiva o negativa afectara al desarrollo de una 

organización, en tanto, la toma de decisiones en las mujeres como indica 

Lizarzaburu (2018) va ir relacionada por la estima que tenga de sí misma, de sus 
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experiencias, conocimientos previos, percepción y el nivel de emotividad que 

tenga, al respecto Del Prete et al. (2013) menciona que el uso de las TIC implicara 

el mejoramiento de habilidades, conocimiento y acceso a los medios y recursos 

tecnológicos que le permitan a las mujeres el aumento de su poder, expresión y 

por ende su participación en la toma de decisiones, ya sea en lo familiar y social.  

Por otro lado, se tiene al 5% de mujeres artesanas que tienen un 

principiante uso de tecnologías de información y comunicación, a su vez su toma 

de decisiones es regular, considerando que este grupo de mujeres aún tienen el 

temor de acceder a los medios digitales y tecnologías, puesto que piensan que el 

uso y conocimiento de ellas es solo para personas jóvenes, pero a pesar de ello no 

pierden las ganas de querer aprender; es así que el temor ha sido una desventaja 

en este grupo de mujeres en tanto que no sienten confianza en sí mismas para 

poder tomar decisiones por sí mismas y participar de manera activa en ellas dentro 

de su asociación. Al respecto Glave (2014) en su estudio determino que mientras 

que la mujer participe en capacitaciones y talleres que fortalezcan sus 

conocimientos y habilidades, tienen una mayor probabilidad de que participe en 

la toma de decisiones y más aún si la mujer tiene un mayor nivel de educación su 

poder de decisión también será mayor. 

En tanto, decimos que mientras que las mujeres artesanas hagan un mayor 

uso de tecnologías de información y comunicación, tendrán una mayor toma de 

decisiones, como menciona en su investigación Del Prete et al. (2013) el uso de 

las TIC en las mujeres ha incitado a seguir aprendiendo, puesto que no se alejan 

de su medio social y les ha brindado nuevas posibilidades en sus vidas, como el 

intercambio de información, la participación social y sobre todo la toma de 

decisiones. Es así que al tener mujeres artesanas que usen y tengan conocimiento 

sobre tecnologías de información y comunicación estas tendrán nuevos espacios 

de socialización digital que a partir de toma de decisiones acertadas y oportunas 

les permita entablar relaciones comerciales a nivel nacional e internacional, del 

mismo modo innovar sus productos e implementar el comercio electrónico 

mediante redes sociales y páginas web que les permita incrementar sus ventas a 

nivel individual y de su asociación logrando así sus objetivos como tal. 
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Prueba de hipótesis especifica 3 

Formulación de Hipótesis 

Ho: El uso de las TIC no se relaciona positiva y significativamente con la toma 

de decisiones de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

Ha: El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con la toma de 

decisiones de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

Elección del Nivel de Significación 

Por las condiciones del área de estudio: α = 0,05 ó 5% de error. 

Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba a considerar para la prueba de hipótesis es la Correlación 

de Spearman, puesto que al realizar las pruebas de normalidad se obtuvo que los 

datos no son normales (anexo 5) en tanto se hará uso del estadístico no 

paramétrico r de Spearman. 

Tabla 22 

Prueba de correlación de Spearman entre la variable uso de TIC y toma de 

decisiones de las mujeres  

 

Uso de las 

TIC 
Toma de decisiones 

Rho de 

Spearman 

Uso de las TIC 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,453** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Toma de 

decisiones  

Coeficiente de 

correlación 
,453** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 
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Figura 6. 

Relación entre el uso de las TIC y toma de decisiones de las mujeres artesanas 

 

Nota. Gráfico de dispersión elaborado en base a los puntajes obtenidos por las mujeres 

artesanas en los cuestionarios de uso de TIC y empoderamiento de la mujer. 

Decisión: 

En la tabla 22 observamos que entre el uso de TIC y empoderamiento de 

la mujer se tiene un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0.453, lo que 

significa que existe una correlación positiva media (tabla 4) entre ambas variables, 

con un nivel de significancia de p_valor = 0.000 menor al 0.01, rechazando la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, en tanto los datos sugieren que el 

uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con la toma de decisiones 

de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno.  

Además de acuerdo a los resultados inferenciales obtenidos y la figura 5, 

se puede evidenciar que se tiene un modelo lineal ascendente, por lo que decimos 

que al realizar un mayor uso de las tecnologías de información y comunicación se 

tendrá una mayor toma de decisiones de las mujeres artesanas del Puerto Muelle 

de Puno. 

 



74 

Tabla 23  

Correlación de Spearman entre las dimensiones de la variable uso de TIC y 

toma de decisiones de las mujeres 

Rho de Spearman 
Manejo de 

información 

Comunicación 

y 

colaboración 

digital 

Creación de 

contenidos 

digitales 

Resolución 

de 

problemas 

T
o

m
a

 d
e 

d
ec

is
io

n
es

 Coeficiente de 

correlación 
0,522** 0,495** 0,628** 0,552** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 60 60 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 23 podemos observar los coeficientes de correlación de 

Spearman según dimensiones de la variable uso de TIC en correlación a la variable 

empoderamiento en su dimensión toma de decisiones, en la que se puede 

identificar que la dimensión creación de contenidos digitales logra establecer 

mayor correlación positiva considerable y significativa con un Rho = 0.628 y un 

p_valor = 0.000. En tanto podemos decir mientras que las mujeres artesanas 

tengan mayor creación de contenidos digitales mediante el uso de TIC estas 

podrán tomar mejores decisiones. 
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4.1.5 Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y 

participación de las mujeres 

El uso de las tecnologías de información y comunicación facilita en las 

mujeres tener un abanico de nuevas posibilidades, como la participación en 

actividades y reuniones mediante entornos virtuales, origina el aumento de la libre 

expresión, además de ayuda a entablar relaciones sociales y familiares en tiempo 

real.  

Tabla 24 

Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y participación de 

las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle 

Uso de las Tic 

Participación 
Total 

Bajo Regular Alto 

N % N % N % N % 

Principiante 1 1,7 7 11,7 0 0,0 8 13,3 

Intermedio 0 0,0 26 43,3 13 21,7 39 65,0 

Avanzado 0 0,0 2 3,3 11 18,3 13 21,7 

Total 1 1,7 35 58,3 24 40,0 60 100,0 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 24, se observa el 43,3% de mujeres artesanas tienen un 

intermedio uso de tecnologías de información y comunicación, a su vez tienen una 

participación regular, como ya se mencionó anteriormente estas mujeres tienen un 

cierto manejo de dichas tecnologías puesto que las han ido implementando en su 

quehacer diario ya sea comunicándose con su entorno social, familiar y comercial, 

participar en reuniones virtuales ya sea con su asociaciones u otras organizaciones 

con la finalidad de innovar y promocionar sus productos, compartiendo 

información y creando contenido digital referida a su actividad laboral para 

compartirla por medio de las redes sociales, ello ha permito que las mujeres se 

sientan más activas y sean participes de diferentes actividades organizadas por su 

asociación y otras organizaciones con la finalidad de innovar e incrementar sus 

ventas. Al respecto estudios como Del Prete et al. (2013) confirman que las 

tecnologías de información y comunicación implica mejorar las habilidades, tener 

un mejor conocimiento y por ende tener acceso a medios y recursos TIC que 
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permitan el incremento de su poder, participación de las mujeres en distintos 

entornos. 

La participación es una estrategia que le posibilita a la persona de auto 

valorarse, además es la voluntad personal que tiene cada persona de sentirse un 

protagonista social (Tovar, 2008); en tanto hoy en día la participación es vista 

como una manera de reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, puesto que 

en este proceso se dialogan y comparten distintas experiencias, potenciando sus 

habilidades y una participación activa en distintos cargos ya sea de barrios o 

asociaciones (Aguirre, 2018). Así mismo, la participación de la mujer permitirá el 

involucramiento en el desarrollo social integral y tendrán igualdad de 

oportunidades con respecto a los varones (Cabana et al., 2018). En tanto Cáceres 

y Ramos (2017) en su investigación indican que la participación activa de las 

mujeres en la gestión de su actividad laboral, les ha permitido gestionar 

capacitaciones, talleres y la participación en ferias locales. 

Por otro lado, se observa el 1,7% de mujeres artesanas que tienen un 

principiante uso de tecnologías de información y comunicación, a su vez una baja 

participación, considerando que este grupo de mujeres no tienen confianza en sí 

mismas, puesto que tienen el temor de equivocarse al hacer uso de las tecnologías, 

afectando así en su participación activa en actividades programadas por su 

asociación otras organizaciones en tanto que no se atreven a asumir cargos y 

tienen dificultades para entablar relaciones comerciales y sociales. 

En tanto decimos que mientras en las mujeres exista un mayor uso de 

tecnologías de información y comunicación estas se sentirán seguras de sí mismas 

y tendrán una mayor participación en eventos y actividades que les ayuda a 

entablar relaciones sociales y comerciales; al respecto Bermúdez y Roca (2019) 

indican que la participación de las mujeres a través del acceso a capacitaciones les 

ha permitido el desarrollo individual y colectivo. Las mujeres artesanas en estudio 

a partir de las capacitaciones y talleres que recibieron les han permitido confiar en 

sí mismas, adquirir habilidades y conocimientos que las ayudaron a superarse 

como personas, así mismo el uso de las tecnologías les ayudado a relacionarse de 

manera digital con su medio social y comercial, además, les permitió tener una 
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participación más activa estando al tanto a sus actividades mediante de los medios 

digitales (redes sociales). 

Prueba de hipótesis especifica 4 

Formulación de Hipótesis 

Ho: El uso de las TIC no se relaciona positiva y significativamente con la 

participación de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

Ha: El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con la 

participación de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

Elección del Nivel de Significación 

Por las condiciones del área de estudio: α = 0,05 ó 5% de error. 

Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba a considerar para la prueba de hipótesis es la Correlación 

de Spearman, puesto que al realizar las pruebas de normalidad se obtuvo que los 

datos no son normales (anexo 5) en tanto se hará uso del estadístico no 

paramétrico r de Spearman. 

Tabla 25 

Prueba de correlación de Spearman entre la variable uso de TIC y 

participación de las mujeres 

 

Uso de las 

TIC 
Participación 

Rho de 

Spearman 

Uso de las TIC 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,547** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 60 60 

Participación  

Coeficiente de 

correlación 
0,547** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 



78 

Figura 7 

Relación entre el uso de las TIC y participación de las mujeres artesanas 

 

Nota. Gráfico de dispersión elaborado en base a los puntajes obtenidos por las mujeres 

artesanas en los cuestionarios de uso de TIC y empoderamiento de la mujer. 

Decisión: 

En la tabla 25 observamos que entre el uso de TIC y empoderamiento de 

la mujer se tiene un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0.547, lo que 

significa que existe una correlación positiva considerable (tabla 4) entre ambas 

variables, con un nivel de significancia de p_valor = 0.000 menor al 0.01, 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, en tanto los datos 

sugieren que el uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con la 

participación de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno. 

Además de acuerdo a los resultados inferenciales obtenidos y la figura 6, 

se puede evidenciar que se tiene un modelo lineal ascendente, por lo que decimos 

que al realizar un mayor uso de las tecnologías de información y comunicación se 

tendrá una mayor participación de las mujeres artesanas del Puerto Muelle de 

Puno. 
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Tabla 26  

Correlación de Spearman entre las dimensiones de la variable uso de TIC y 

participación de las mujeres 

Rho de Spearman 
Manejo de 

información 

Comunicación 

y 

colaboración 

digital 

Creación de 

contenidos 

digitales 

Resolución 

de 

problemas 

P
a

rt
ic

ip
a
ci

ó
n

 Coeficiente de 

correlación 
0,445** 0,608** 0,344** 0,655** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,007 0,000 

N 60 60 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. “Elaborado por el equipo de trabajo” 

En la tabla 26 podemos observar los coeficientes de correlación de 

Spearman según dimensiones de la variable uso de TIC en correlación a la variable 

empoderamiento en su dimensión participación, en la que se puede identificar que 

la dimensión resolución de problemas logra establecer mayor correlación positiva 

considerable y significativa con un Rho = 0.655 y un p_valor = 0.000; además se 

tiene a la dimensión comunicación y colaboración digital que también logra 

también establecer una correlación considerable positiva y muy significativa con 

un Rho = 0.608 y un p_valor = 0.000. En tanto podemos decir mientras que las 

mujeres artesanas puedan resolver sus problemas tecnológicos con menor 

dificultad y tengan una mayor comunicación y colaboración digital mediante el 

uso de TIC estas tendrán una mayor participación. 

4.2 Discusión 

La investigación tuvo como finalidad determinar la relación del uso de las TIC y 

el empoderamiento de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto 

Muelle de Puno – 2022. Al respecto, se pudo comprobar que el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación se relaciona positiva y significativamente con el 

empoderamiento de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle 

de Puno, con una correlación positiva considerable, un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman de 0.586 y estadísticamente significativa con un p_valor de 0.000 < 0.01. En 
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tanto, mientras las mujeres artesanas tengan un nivel intermedio de uso de tecnologías de 

información y comunicación el empoderamiento que ellas desarrollen será regular, sin 

embargo, las mujeres artesanas que tengan un nivel principiante de uso de las tecnologías 

de información y comunicación, desarrollaran un empoderamiento bajo. En relación a 

ello estudios como Del Prete et al. (2013) encontraron que las TIC en relación al 

empoderamiento de la mujer, implica fortalecer habilidades, conocimientos, acceso y uso 

de estas permitiendo incrementar su participación, confianza en sí misma y toma de 

decisiones mediante los medios y recursos de tecnologías de información y 

comunicación. Además Singh (2018) considera que, para empoderar a una mujer, se 

necesita tener el acceso a recursos tecnológicos, materiales, humanos y sociales, además 

de tener la habilidad de saber usarlas para tomar decisiones en su vida. Por lo contrario, 

como menciona Bennett (2018), el escaso empoderamiento atrasara el desarrollo y el 

escaso progreso y desarrollo de habilidades limita el empoderamiento, es por ello que la 

autoconfianza es un factor importante del empoderamiento puesto que les permitirá 

definir y conseguir sus metas que poseen dentro de sí mismas. 

Con respecto al primer objetivo específico, se tiene que el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación se relaciona positiva y significativamente con la 

autoestima de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de 

Puno, con una correlación positiva considerable, un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman es de 0.553 y estadísticamente significativa con un p_valor de 0.000 < 0.01. 

En tanto, mientras las mujeres artesanas tengan un nivel intermedio de uso de tecnologías 

de información y comunicación, estas desarrollan una autoestima regular, donde el uso 

de TIC hizo que tengan cierta seguridad y confianza en sí mismas en cuanto a sus 

conocimientos y habilidades; estudios como Palma (2020) considera que las mujeres 

deben de aprender a valorarse y estar seguras de sus propias potencialidades como una 

condición necesaria para poder tomar decisiones y llevarlas a cabo, del mismo modo 

Rodríguez (2007) indica que mientras las mujeres tienen más confianza en sí mismas se 

sienten en la capacidad de hacer uso de las tecnologías de información y comunicación 

sin el temor de poder equivocarse, debido a que no existe límite de edad para aprender 

mientras esta le sirva para aumentar la autoestima y confianza en sí mismas. 

Con respecto al segundo objetivo específico, el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación se relaciona positiva y significativamente con el liderazgo 

de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno, con 
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una correlación positiva considerable, un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 

0.556 y estadísticamente significativa con un p_valor de 0.000 < 0.01. Por tanto, mientras 

las mujeres artesanas tengan un nivel intermedio de uso de tecnologías de información y 

comunicación desarrollan un liderazgo regular, donde el uso de las TIC generó iniciativa 

propia, espacios de compañerismo/empatía y predisposición para desempeñar roles de 

liderazgo. Al respecto en su investigación Cabana et al. (2018) concluyo que el liderazgo 

permitió la transformación personal, desde hablar con facilidad en público, 

reconocimiento de sus dificultades, hasta el compañerismo entre mujeres; es importante 

considerar que las mujeres que participan en capacitaciones y/o talleres son las que tienen 

mayor liderazgo porque tienen la oportunidad de ser entrenadas para desarrollar sus 

habilidades y competencias con la finalidad de mejorar la calidad de sus productos y con 

ello tener mejores canales de comercialización mediante tecnologías de información y 

comunicación.  

Con respecto al tercer objetivo específico, el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación se relaciona positiva y significativamente con la toma de 

decisiones de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de 

Puno, con una correlación positiva considerable, un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman de 0.453 y estadísticamente significativa con un p_valor de 0.000 < 0.01. Por 

tanto, mientras las mujeres artesanas tengan un nivel intermedio de uso de tecnologías de 

información y comunicación, ellas desarrollan la toma de decisiones de manera regular; 

el uso de TIC generó más seguridad y poder de decisión para participar activamente en 

las decisiones de su asociación, es así que en su estudio Del Prete et al. (2013) encuentra 

que el uso de las TIC mejora las habilidades, conocimiento y acceso a los medios y 

recursos tecnológicos que le permitan a las mujeres el aumento de su poder, expresión y 

por ende su participación en la toma de decisiones, ya sea en lo familiar y social. Al 

respecto Glave (2014) determino que mientras que la mujer participe en capacitaciones y 

talleres que fortalezcan sus conocimientos y habilidades, tienen una mayor probabilidad 

de que participe en la toma de decisiones y más aún si la mujer tiene un mayor nivel de 

educación su poder de decisión también será mayor. 

Con respecto al cuarto objetivo específico, el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación se relaciona positiva y significativamente con la 

participación de las mujeres de la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de 

Puno, con una correlación positiva considerable, un coeficiente de correlación de Rho 



82 

Spearman de 0.547 y estadísticamente significativa con un p_valor de 0.000 < 0.01. Por 

tanto, mientras las mujeres artesanas tengan un nivel intermedio de uso de tecnologías de 

información y comunicación, ellas desarrollan una participación regular, en tanto el uso 

de TIC las ayudo a relacionarse mediante entornos digitales con su medio social y 

comercial; al respecto en su estudio Cabana et al. (2018) indica que la participación de la 

mujer permitirá el involucramiento en el desarrollo social integral y tendrán igualdad de 

oportunidades con respecto a los varones, además, Cáceres y Ramos (2017) encuentra 

que la participación activa de las mujeres en la gestión de su actividad laboral, les ha 

permitido gestionar capacitaciones, talleres y la participación en ferias locales y 

Bermúdez y Roca (2019) indican que la participación de las mujeres a través del acceso 

a capacitaciones les ha permitido el desarrollo individual y colectivo. 

  



83 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación se relaciona 

positiva y significativamente con el empoderamiento de las mujeres de la 

asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno, con una 

correlación positiva considerable, un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman de 0.586 y estadísticamente significativa con un p_valor de 

0.000 < 0.01. Así mismo, la dimensión liderazgo de la variable 

empoderamiento lograr establecer mayor correlación positiva 

considerable y significativa con un Rho de Spearman de 0.556 y un 

p_valor de 0.000. Por tanto, mientras las mujeres artesanas tengan un nivel 

intermedio de uso de tecnologías de información y comunicación el 

empoderamiento que ellas desarrollen será regular, sin embargo, las 

mujeres artesanas que tengan un nivel principiante de uso de las 

tecnologías de información y comunicación, desarrollaran un 

empoderamiento bajo. 

SEGUNDO: El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación se relaciona 

positiva y significativamente con la autoestima de las mujeres de la 

asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno, con una 

correlación positiva considerable, un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman es de 0.553 y estadísticamente significativa con un p_valor de 

0.000 < 0.01. Por tanto, mientras las mujeres artesanas tengan un nivel 

intermedio de uso de tecnologías de información y comunicación, estas 

desarrollan una autoestima regular, en tanto que el uso de TIC hizo que 

tengan cierta seguridad y confianza en sí mismas en cuanto a sus 

conocimientos y habilidades. 

TERCERO: El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación se relaciona 

positiva y significativamente con el liderazgo de las mujeres de la 

asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno, con una 

correlación positiva considerable, un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman es de 0.556 y estadísticamente significativa con un p_valor de 

0.000 < 0.01. Por tanto, mientras las mujeres artesanas tengan un nivel 

intermedio de uso de tecnologías de información y comunicación 
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desarrollan un liderazgo regular, en tanto que el uso de TIC genera que 

tengan iniciativa propia, generar espacios de compañerismo/empatía y se 

sientan predispuestas para desempeñar roles de liderazgo. 

CUARTO: El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación se relaciona 

positiva y significativamente con la toma de decisiones de las mujeres de 

la asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno, con una 

correlación positiva considerable, un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman es de 0.453 y estadísticamente significativa con un p_valor de 

0.000 < 0.01. Por tanto, mientras las mujeres artesanas tengan un nivel 

intermedio de uso de tecnologías de información y comunicación, ellas 

desarrollan la toma de decisiones de manera regular, en tanto que el uso 

de TIC genera que tengan más seguridad y poder de decisión para 

participar activamente en las decisiones de su asociación. 

QUINTO: El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación se relaciona 

positiva y significativamente con la participación de las mujeres de la 

asociación unificada de artesanos del Puerto Muelle de Puno, puesto que 

se tienen una correlación positiva considerable con un coeficiente de 

correlación de Rho Spearman es de 0.547 y estadísticamente es 

significativa con un p_valor de 0.000 < 0.01. Por tanto, mientras las 

mujeres artesanas tengan un nivel intermedio de uso de tecnologías de 

información y comunicación, ellas desarrollan una participación regular, 

en tanto el uso de TIC las ha ayudado a relacionarse mediante entornos 

digitales con su medio social y comercial, además, les ha permitido tener 

una participación más activa estando al tanto a sus actividades mediante 

de entornos digitales como el WhatsApp y Facebook. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: A los Gobiernos Regionales y Locales del departamento de Puno, desde 

sus ámbitos de intervención se les recomienda implementar políticas 

públicas para promover el acceso a tecnologías e internet, para que de esta 

manera las asociaciones de artesanos puedan promocionar sus productos 

desde un entorno digital a nivel internacional, nacional y local. Así mismo, 

promover talleres de capacitación que les permita desarrollar sus 

habilidades mediante el uso de las tecnologías de información y 

comunicación para fortalecer su empoderamiento. 

SEGUNDO: A las organizaciones sociales como las Manuela Ramos, DIRCETUR y 

otras que apoyan a este sector de artesanía, se les recomienda también 

desarrollar capacitaciones sobre el proceso de empoderamiento de la 

mujer tomando en cuenta los temas de la autoestima, liderazgo, toma de 

decisiones y participación activa con la finalidad de generar confianza y 

seguridad para enfrentarse a nuevos cambios tecnológicos y de 

comunicación. 

TERCERO: A la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, por medio de los 

programas de Sociales, Ingenierías se le recomienda generar proyectos en 

beneficio de la población artesana en temas de tecnologías de información 

y comunicación, marketing digital, autoestima, liderazgo, participación y 

toma de decisiones con la finalidad de fortalecer el empoderamiento de la 

mujer artesana, considerando que es el recurso humano más indispensable 

para atraer el turismo. 

CUARTO: A las mujeres artesanas, se les recomienda poner en práctica los talleres 

brindados en las capacitaciones brindadas por el equipo del proyecto de 

del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC): “Impacto de las TICs en el sector textil y confecciones: la 

reincorporación de las mujeres artesanas en la reactivación económica en 

la región de Puno: 2020-2021” en temas de tecnologías de información y 

comunicación enfocados desde el marketing digital con la finalidad de 

fortalecer sus habilidades y conocimientos, para generar confianza, 
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seguridad en sí mismas, ejerzan cargos de poder y puedan ser participantes 

activas en la toma de decisiones de su asociación. 

QUINTO: A los investigadores, se les recomienda desarrollar e implementar 

instrumentos que ayuden a medir el empoderamiento de la mujer artesana 

desde una perspectiva de las tecnologías de información y comunicación, 

que ayuden a identificar a mujeres que tengan bajos niveles de uso de TIC 

y ejercicio de empoderamiento, con la finalidad de implementar talleres 

de fortalecimiento en ambas variables. 
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Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos  

CUESTIONARIO DEL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

El presente cuestionario permitirá conocer el uso de las TIC, para lo cual se le pide responder con 

sinceridad, cabe señalar que el instrumento es anónimo. A continuación, se presenta las 

afirmaciones cuya escala de valoración es la siguiente: 

CUADRO DE 

VALORACION 

Siempre 5 

Casi siempre  4 

A veces  3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

 

 ÍTEMS 1 2 3 4 5 

N MANEJO DE INFORMACION 

1  
Puedo buscar información de otras asociaciones en internet 

mediante buscadores. 
   

  

2  Busco contenido digital en internet para mejorar mis productos.         

3  
Con que frecuencia utilizo la información que se encuentra en el 

internet. 
      

  

4 Verifico la veracidad de la información que encuentro en internet.         

5  
Puedo guardar archivos y contenidos digitales como los textos, 

imágenes, videos y música. 
      

  

6 
Se cómo ubicar los archivos y contenidos digitales que guarde en 

los equipos tecnológicos 
   

  

7 
Considero que el uso frecuente de las TIC incrementa las ventas de 

mis productos 
   

  

8 

Uso con frecuencia las TIC (computadora, celular, redes sociales, 

buscadores, similares) para buscar información, datos y contenido 

digital 

   

  

 COMUNICACIÓN Y COLABORACION DIGITAL 

9  Uso con frecuencia las TIC para gestionar mis redes sociales.         

10  
Interactuó con otras personas por medio de las redes sociales 

(correo electrónico, WhatsApp o Facebook). 
      

  

11 

Utilizo mis redes sociales como el watsap y Facebook para 

compartir información con mis clientes, proveedores u 

organizaciones (fotos, videos, otros). 

      

  

12 Utilizo páginas web para compartir información en el internet.         

13  
Utilizo las TIC para realizar transferencias bancarias (depósitos, 

giros, retiros) 
      

  

14  
Utilizo videollamadas (Google Meet, WhatsApp), para realizar 

reuniones virtuales con mi organización y con instituciones. 
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15 
Uso el Fanpage de Facebook y el WhatsApp para promocionar mi 

marca y productos. 
   

  

16 El uso del Fanpage me ha permitido relacionarme con más clientes      

 CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 

17 Creo contenido digital sencillo, como fotos, videos.      

18 
Uso Facebook para transmitir en vivo un evento virtual de mi 

organización. 
   

  

19 
Utilizo fotografías y videos de internet como insumo para poder 

diseñar mis redes sociales y publicidad 
   

  

20 
Utilizo contenido que encuentro en internet para mejorar mis 

productos 
   

  

21 
Conozco los beneficios y riesgos relacionados con las 

publicaciones que realizo en las redes sociales y páginas web 
   

  

22 
Se que algunos contenidos que utilizo pueden tener derechos de 

autor (publicación de fotos o videos ajenos). 
   

  

23 Puedo proteger mis equipos tecnológicos con contraseñas      

24 
Se que el uso de la tecnología puede afectar mi salud si se utiliza 

mal 
   

  

 RESOLUCIONES DE PROBLEMAS DIGITALES 

25 
Con que frecuencia puedo solucionar los problemas técnicos que 

tengo con mis equipos tecnológicos 
   

  

26 
Pido apoyo u asistencia técnica cuando un equipo tecnológico no 

funciona 
   

  

27 
Soy capaz de tomar decisiones a la hora de escoger una herramienta 

o red social para realizar publicaciones de mis productos. 
   

  

28 
Soy capaz de escoger el equipo tecnológico adecuado para mis 

tareas cotidianas 
   

  

29 
Soy consciente que puedo utilizar la tecnología para desarrollar 

publicidad y promocionar mis productos 
   

  

30 Utilizo las TIC para innovar nuevas formas de comercio electrónico      

Gracias por su participación. 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

El presente cuestionario tiende a conocer el empoderamiento de las mujeres, para lo cual se le 

pide responder con sinceridad, cabe señalar que el cuestionario es anónimo. A continuación, se 

presenta las afirmaciones cuya escala de valoración es la siguiente: 

 

CUADRO DE 

VALORACION 

Siempre  5 

Casi siempre  4 

A veces  3 

Casi nunca  2 

Nunca  1 

 

 ITEMS 1 2 3 4 5 

 AUTOESTIMA      

1 Pertenecer a la asociación de artesanas me hace sentir una mujer digna y 

satisfecha conmigo misma. 

     

2 Reconozco que tengo capacidades para la labor que desarrollo en la 

asociación de artesanas a la que pertenezco. 

     

3 Me siento cómoda cuando me elogian, premian y reconocen mi trabajo.      

4 El pertenecer a la asociación de artesanas me impulsa a trazarme nuevas 

metas y tener proyecto de vida futuro 

     

 LIDERAZGO      

5 Me considero una mujer emprendedora y líder dentro y fuera de la 

asociación de artesanas. 

     

6 Me siento motivada para proponer ideas y mejorar las ventas de artesanía 

de la asociación de artesanas. 

     

7 Apoyo y aliento a mis compañeras, para lograr los objetivos y metas de la 

asociación de artesanas 

     

8 Me siento capaz de liderar las actividades y resolver problemas de la 

asociación de artesanas. 

     

 TOMA DE DESICIONES      

9 Mi actividad laboral la decido por mí misma.      

10 Para participar de algún cargo dentro de mi asociación, tengo que consultar 

a mi pareja, porque me siento insegura. 

     

11 Las decisiones sobre mi bienestar personal las tomo por mí misma.      

12 Participó activamente en las decisiones sobre las actividades de la 

asociación de artesanas. 

     

 PARTICIPACION      

13 Me siento capaz de asumir cargos en la asociación de artesanas      

14 Siento que estoy en las capacidades para entablar relaciones comerciales       

15 Siento que tengo la capacidad de interactuar y socializar más con la 

comunidad. 

     

16 Participo en cursos y talleres en beneficio de mi superación personal y de 

la asociación de artesanas. 

     

Gracias por su participación 
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Anexo 4: Confiabilidad de los instrumentos 

a) Confiabilidad del instrumento: 

La confiabilidad de un instrumento de medición esta referida al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo produce resultados iguales (Hernández, et al. 

2014). En tanto para determinar la confiabilidad de los instrumentos de la 

investigación se aplicó el Alfa de Cronbach, el cual define el nivel de precisión del 

instrumento de acuerdo a la siguiente escala 

Tabla 1 

Escala de confiabilidad para el alfa de Cronbach 

Nivel de confiabilidad Valores 

Confiabilidad Nula 0.53 a menos 

Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 

Confiable 0.60 a 0.65 

Muy Confiable 0.66 a 0.71 

Excelente Confiabilidad 0.72 a 0.99 

Confiabilidad Perfecta 1.00 

Fuente: Hernández et al. (2006). Metodología de la Investigación científica. 

Para la variable Uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), se tuvo 

en cuenta 30 ítems, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 2 

Resumen de procesamiento de datos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

En la tabla 2, se tiene el resumen del procesamiento de datos para el instrumento de 

uso de tecnologías de información y comunicación, en el que se observa que se aplicó 

el instrumento a una muestra piloto de 10 artesanas con conocimientos mínimos en 

TIC. 
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Tabla 3 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem 1 93,10 464,544 ,482 ,953 

Ítem 2 93,50 472,944 ,276 ,954 

Ítem 3 93,90 458,767 ,682 ,951 

Ítem 4 93,80 441,733 ,819 ,950 

Ítem 5 94,40 479,378 ,135 ,954 

Ítem 6 94,10 437,878 ,763 ,950 

Ítem 7 94,20 456,178 ,527 ,952 

Ítem 8 93,70 433,567 ,853 ,949 

Ítem 9 93,40 440,933 ,957 ,949 

Ítem 10 92,80 459,067 ,506 ,953 

Ítem 11 93,80 439,067 ,876 ,949 

Ítem 12 94,40 460,044 ,506 ,953 

Ítem 13 94,50 436,944 ,673 ,951 

Ítem 14 94,30 440,456 ,767 ,950 

Ítem 15 94,90 448,544 ,586 ,952 

Ítem 16 94,90 453,211 ,501 ,953 

Ítem 17 94,10 459,878 ,432 ,953 

Ítem 18 94,60 455,600 ,756 ,951 

Ítem 19 94,60 460,711 ,610 ,952 

Ítem 20 93,60 450,489 ,698 ,951 

Ítem 21 93,80 435,289 ,774 ,950 

Ítem 22 94,20 441,289 ,776 ,950 

Ítem 23 93,50 444,056 ,859 ,950 

Ítem 24 93,70 447,344 ,766 ,950 

Ítem 25 94,20 463,067 ,426 ,953 

Ítem 26 93,80 447,067 ,651 ,951 

Ítem 27 93,70 453,567 ,569 ,952 

Ítem 28 93,60 469,600 ,443 ,953 

Ítem 29 93,70 448,456 ,829 ,950 

Ítem 30 94,00 476,667 ,112 ,956 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo 
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En la tabla 3 se tiene los resultados del alfa de Cronbach de cada ítem del instrumento 

de recolección de datos de uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), 

en el que se observa que los 30 ítems están entre el rango de excelente confiabilidad a 

confiabilidad perfecta. 

Tabla 4  

Estadística de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,953 30 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo 

En la tabla 4, se tiene un alfa de Cronbach de 0,951 para el instrumento Uso de 

tecnologías de información y comunicación, el que oscila en el rango de 0,72 a 0,99, 

es decir que tiene una excelente confiabilidad. 

Para la variable Empoderamiento de la mujer se tuvo en cuenta 15 ítems, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 5 

Resumen de procesamiento de datos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

En la tabla 5, se tiene el resumen del procesamiento de datos para el instrumento de 

empoderamiento de la mujer, en el que se observa que se aplicó el instrumento a una muestra 

piloto de 10 artesanas. 
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Tabla 6 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem 1 52,70 176,678 ,828 ,943 

Ítem 2 53,00 176,889 ,787 ,944 

Ítem 3 52,80 184,400 ,685 ,946 

Ítem 4 52,80 176,400 ,818 ,943 

Ítem 5 53,20 166,178 ,896 ,941 

Ítem 6 52,40 180,267 ,812 ,944 

Ítem 7 52,90 177,211 ,859 ,943 

Ítem 8 53,10 179,211 ,711 ,945 

Ítem 9 52,80 174,622 ,809 ,943 

Ítem 10 54,50 181,611 ,476 ,952 

Ítem 11 53,60 187,378 ,431 ,951 

Ítem 12 52,90 165,878 ,897 ,941 

Ítem 13 52,90 181,211 ,591 ,948 

Ítem 14 52,50 188,722 ,604 ,948 

Ítem 15 52,90 180,989 ,719 ,945 

Ítem 16 52,50 186,056 ,622 ,947 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo 

En la tabla 6 se tiene los resultados del alfa de Cronbach de cada ítem del instrumento 

de recolección de datos de Empoderamiento de la mujer, en el que se observa que los 

16 ítems están entre el rango de excelente confiabilidad a confiabilidad perfecta. 

Tabla 7  

Estadística de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,949 16 

Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo 

En la tabla 7, se tiene un alfa de Cronbach de 0,949 para el instrumento 

empoderamiento de la mujer, el que oscila en el rango de 0,72 a 0,99, es decir que 

tiene una excelente confiabilidad. 



106 

Anexo 5: Pruebas de normalidad de los datos  

Planteamiento de hipótesis: 

𝐻0: Los datos se aproximan a una distribución normal. 

𝐻1: Los datos no se aproximan a una distribución normal. 

Nivel de significancia (alfa) α: 

𝛼 = 0,05 ó 5% 

Estadístico de prueba: Test de Kolmogorov-Smirnova (n>30) 

Considerando la muestra de estudio que es mayor a 30, se determinó el uno de la prueba 

Kolmogórov-Smirnov, que nos permitirá según el p-valor determinar el uso de una prueba 

paramétrica o no paramétrica  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TIC ,118 60 ,036 ,971 60 ,168 

Autoestima ,105 60 ,097 ,977 60 ,307 

Liderazgo ,159 60 ,001 ,946 60 ,010 

Toma de decisiones ,145 60 ,003 ,950 60 ,015 

Empoderamiento ,131 60 ,012 ,964 60 ,077 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Criterio de decisión 

Sí p < 0,05 rechazar la H0 y se acepta la H1 

Sí p >= 0,05 No rechazar la H0 y se rechaza la H1 

Decisión y conclusión  

Para las variables en estudio las pruebas de normalidad corresponden a Kolmogórov-

Smirnov por ser n>30; en tanto como se observa en la tabla de normalidad las variables 

TIC (tecnologías de información y comunicación), liderazgo, toma de decisiones y 

empoderamiento tienen un p_valor = 0.036, 0.001, 0.003, 0.012 < 0.05, en tanto se 

rechaza la hipótesis nula es decir no tienen una distribución normal y la variable 

autoestima tiene un p_valor = 0.097 es decir tiene una distribución normal. En tanto por 

tener al menos más de una variable que no tiene una distribución normal, se aplicara la 

prueba no paramétrica Rho de Spearman.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


