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RESUMEN 

El presente artículo presenta el análisis de indicadores de la innovación inclusiva, 

sobre emprendedores rurales del altiplano andino de la región de Tacna. El objetivo 

fue describir percepciones y condiciones de la innovación inclusiva de los 

emprendedores rurales. Hubo limitaciones como la dispersión de la población en 

los anexos de las zonas altoandinas, los usuarios no estaban en un solo lugar, sino 

que por las mañanas paraban en el campo y por las tardes en sus casas, lo que ha 

hecho que el tiempo de recolección de datos sea de 6 meses. La muestra estuvo 

conformada por 253 personas, determinada por la saturación lingüística, la muestra 

consistía en perfiles de personas por función o sector de actividad apoyado con el 

programa atlas ti. A cada una de las personas se les realizó entrevistas 

semiestructuradas en profundidad, estas se llevaron a cabo en la casa o en el lugar 

de trabajo. Se solicitó el permiso para grabar la conversación en forma íntegra, se 

incorporaron las reacciones, actitudes o gestos del emprendedor observados durante 

la entrevista. Las percepciones y condiciones de la innovación inclusiva de los 

emprendedores rurales han dado como resultado que la innovación inclusiva lleva 

a profundizar en los beneficios para los habitantes y el ecosistema local, y a la 

creación de un valor añadido que no descuida la naturaleza, no daña el 

medioambiente y respeta las costumbres de los pueblos andinos. 

Palabras clave: Creación de oportunidades, desarrollo desigual, 

emprendedores, innovación inclusiva, producción sostenible. 
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ABSTRACT  

This article presents the analysis of indicators of inclusive innovation, on rural 

entrepreneurs in the Andean highlands of the Tacna region. The objective was to 

describe perceptions and conditions of inclusive innovation of rural entrepreneurs. 

There were limitations such as the dispersion of the population in the annexes of 

the high Andean areas, the users were not in one place, but in the mornings, they 

stopped in the field and in the afternoons at their homes, which has meant that the 

time of data collection is 6 months. The sample consisted of 253 people, determined 

by linguistic saturation, the sample consisted of profiles of people by function or 

sector of activity supported by the atlas ti program. In-depth semi-structured 

interviews were carried out with each of the people, these were carried out at home 

or at the workplace. Permission was requested to record the conversation in its 

entirety, the reactions, attitudes or gestures of the entrepreneur observed during the 

interview were incorporated. The perceptions and conditions of inclusive 

innovation of rural entrepreneurs have resulted in inclusive innovation leading to 

deepening in the benefits for the inhabitants and the local ecosystem, and the 

creation of added value that does not neglect nature, does not harm the environment 

and respects the customs of the Andean peoples.  

Keywords: Creation of opportunities, uneven development, entrepreneurs, 

inclusive innovation, sustainable production.

INTRODUCCIÓN 

Los empresarios peruanos son ingeniosos y creativos, siempre dispuestos a encontrar una 

salida a las situaciones económicas adversas (Rodríguez Zapata y Ruiz Agudelo, 2021). Casi la 

mitad de las empresas del país son de carácter económico (Cajachagua Torres et al., 2022). En estas 

situaciones, es importante tener ideas claras y un plan para convertirla en una oportunidad de 

negocio. 

Por ello, Wong Copaja (2020) demostró que los negocios rurales inclusivos han hecho 

importantes progresos en la gestión de los costos de producción, la financiación, la gestión de la 

deuda y, por supuesto, las inversiones. Se demostró que la correcta utilización de los costos añade 

valor a los productos, mientras que la correcta asignación de recursos, combinada con el valor 

añadido, se reconoce como una forma de maximizar el beneficio empresarial.  

El conocimiento de los procesos que fomentan o inhiben el emprendimiento aun es 

considerado una brecha (Rei Galvão et al., 2020). Es así que los programas de iniciativa empresarial 

que fomentan el desarrollo rural suelen depender de las políticas gubernamentales (Ahmad et al., 

2012). En los últimos años, ha habido varios programas y políticas que de alguna manera han 

estimulado y apoyado el espíritu empresarial rural (Campos et al., 2017). 

Debido a carencias económicas y perjuicios a la naturaleza y creciente impacto del 

calentamiento global, ha empezado a experimentarse una presión social (Morant et al., 2016). Por 

otro lado, Davenport et al. (2018) manifiesta que los stakeholders para mitigar estos impactos han 

comenzado a abandonar las prácticas que causan problemas medioambientales y a optar por las 

que aseguran una conversión e innovación rural. 
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Es así que, Soleymani et al. (2021) manifiestan que los emprendimientos rurales buscan 

asegurar el valor agregado de los activos rurales en las áreas rurales mediante la participación de 

los recursos humanos locales. Pero no solo queda ahí, si no que el problema es esencialmente un 

desarrollo desigual, que es la progresión de una región a expensas de otras, acompañado de 

cuestiones relacionadas con el desarrollo (Shahraki y Heydari, 2019; Wenqi y Wenbin, 2023). 

El conocimiento es una ventaja intangible y juega una función crítica en el éxito o fracaso 

de cualquier organización (Cancino et al., 2018). Así mismo, la gestión del conocimiento eficaz 

habilita que la organización pueda lograr innovación con eficiencia. (Mardani et al., 2018). 

En particular, el estudio pretende analizar la percepción de los indicadores más cercanos a 

la innovación inclusiva para los empresarios rurales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de Estudio 

Estudio observacional descriptivo que utiliza métodos cualitativos. Las observaciones y las 

narraciones se cruzan utilizando las técnicas de esta metodología (entrevistas en profundidad, 

observación participante, grupos de discusión, etc.). Cuando se produce un fenómeno, se graba en 

audio y vídeo, luego se transcribe en códigos y, por último, se analiza: análisis verbal o análisis de 

la acción. En resumen, los métodos cualitativos examinan la relación entre categorías (variables, 

determinantes) en un contexto estructural y situacional. 

Delineación  

Investigación cualitativa de tipo etnográfico (Taylor y Bogdan, 1987). Se utilizaron dos 

procedimientos para la recolección de información: el grupo focal y la entrevista semiestructurada 

(Denzin y Lincoln, 2011). Los escenarios son muy similares y pueden dividirse en cuatro grupos 

temáticos: creación de bienes y servicios, creación de oportunidades, producción sostenible y 

resultados. Esta sincronización entre tecnologías permite la identificación de los indicadores de la 

innovación inclusiva, teniendo en cuenta estos procedimientos y la naturaleza del discurso grupal 

e individual, la sesión fue grabada y pudo ser transcrita y analizada posteriormente (Toca Torres, 

2010). Todos los participantes firmaron un formulario de consentimiento informado en el que 

aceptaban participar en este estudio (De la Cuesta Benjumea, 2008). 

Prueba, Componentes y Ubicación 

Muestreo intencionado. El tamaño de la muestra fue de 253 personas, determinado por la 

saturación lingüística. La muestra consistía en perfiles de personas por función o sector de actividad 

(Bover, 2013). 

El estudio abarca las zonas de las provincias de Tarata (Estique Pampa, Estique Pueblo, 

Talabaya, Tarucachi, Tarata, Pistala, Chucatamani, Tala, Londaniza, Chipispaya, Coropuro, 

Sitajara, Yabroco, Susapaya); Candarave (Patapatani, Santa Cruz, Yucamani, Candarave, 

Huanuara); Tacna (Palca, Causuri, Ingenio, Caplina, Challaviento, Toquela, Ancoma, Vilavilani, 

Alto Perú, Ancomarca). 
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Entrevista 

A cada una de las personas se les realizó entrevistas semiestructuradas en profundidad, estas 

se llevaron a cabo en la casa o en el lugar de trabajo. Se solicitó el permiso para grabar la 

conversación en forma íntegra, se incorporaron las reacciones, actitudes o gestos del emprendedor 

observados durante la entrevista que se consideraron importantes, acorde con la metodología 

cualitativa de investigación. 

Explicación del Trabajo de Campo 

Los datos se recogieron durante un periodo de seis meses, de junio a noviembre de 2020. 

Se realizaron un total de 16 grupos de discusión debido a la dispersión regional. Cada grupo focal 

tuvo entre 25-50 participantes (Buss Thofehrn et al., 2013). 

RESULTADOS 

Se realizó un análisis de contenido, un análisis semántico y un análisis deductivo según las 

categorías de análisis. El discurso grabado se transcribió y analizó con el programa Atlas.ti (Tian 

et al., 2021). 

Conversación 

Se realizaron entrevistas en profundidad y semiestructuradas con cada persona en su casa o 

en el trabajo. De acuerdo con los métodos de investigación cualitativa, se pidió permiso para grabar 

toda la entrevista con el fin de captar las respuestas, actitudes y gestos observados durante la misma 

y que se consideran importantes (Delgado Hito y Romero García, 2021). 

Indagación de Datos  

Los resultados se clasificaron de forma inductiva y sus impresiones sobre los empresarios 

y la innovación inclusiva se expresaron a través de sus opiniones, independientemente del ámbito 

de estudio. 

Las entrevistas se transcribieron y se codificaron según las subcategorías relacionadas con 

el trabajo. A continuación, se llevó a cabo un análisis del discurso según las directrices aceptadas 

internacionalmente para los métodos de investigación cualitativa. 
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Entrevista 1. Creación de bienes y servicios  

Figura 1 

Nube de palabras sobre creación de bienes y servicios 

 

Nota. La figura muestra la nube de palabras más relevantes de la entrevista, en relación con 

la pregunta “creación de bienes y servicios de los emprendedores rurales”. 

Interpretación 

Es por ello que “emprendedores rurales” (proyecto Haku Wiñay) manifiestan que del 

proyecto se obtiene dos resultados diferentes: 

En primer lugar, recibí asistencia técnica y formación para el fomento de la capacidad 

productiva, donde la asistencia técnica directa y la formación reforzaron la capacidad 

técnica de mi familia para aumentar la celeridad de sus sistemas de producción y promover 

la innovación tecnológica y los métodos de producción sencillos y de bajo coste. El segundo 

producto es la provisión de asistencia técnica, capacitación y herramientas de gestión para 

empresas agrícolas. Esta medida desarrolla la asistencia técnica y la formación para 

iniciativas generadoras de ingresos a pequeña escala basadas en la demanda del mercado 

local. 

Entre la población que participamos en los grupos de emprendimiento rurales 

inclusivas, suele surgir una dinámica positiva de apoyo mutuo familiar, ya que el aumento 

de los ingresos contribuye a la mejora socioeconómica del hogar, en la esfera del progreso 

del talento financiero, se está tratando de sensibilizar a los productores sobre las cuestiones 

más importantes y relevantes relacionadas con la adopción de una cultura del ahorro, 

aunque la proporción de usuarios que han conseguido ahorrar es pequeña, muchos se han 
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dado cuenta de la importancia de esta medida y los que la han aplicado creen que ha sido 

una decisión acertada. Estos logros son el resultado de una buena gestión de los proyectos 

y de una comunicación y coordinación constantes entre los miembros de las oficinas 

regionales, los coordinadores técnicos, los intermediarios financieros, yachachiq, para 

facilitar la acción y superar la desconfianza inicial de los usuarios, la situación inicial ha 

cambiado gracias a los cambios tangibles que han permitido las tecnologías sencillas y 

accesibles. 

Entrevista 2. Creación de oportunidades  

Figura 2 

Nube de palabras sobre creación de oportunidades 

 

Nota. La figura muestra la nube de palabras más relevantes de la entrevista en relación con 

la pregunta creación de oportunidades de los emprendedores rurales. 

Interpretación 

“Emprendedores rurales” (proyecto Haku Wiñay) manifestaron que: 

Lo más importante es que la puesta en marcha de nuestras actividades productivas y 

comerciales ha permitido desarrollar nuevas habilidades y actividades productivas que 

aumentan los ingresos de nuestras familias y nos ayudan a evitar la pobreza y mejorar la 

calidad de nuestras vidas, recibimos apoyo técnico y formación personal para desarrollar 

nuestro negocio y nuestra agricultura, animándonos siempre a cultivar de forma orgánica y 

a respetar nuestro ecosistema, esto nos ha permitido aplicar métodos de riego en nuestros 

campos para aprovechar al máximo nuestros recursos hídricos. 
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Recibimos financiamiento para herramientas y materiales de producción, así como 

capacitación individual y asistencia técnica de distinguidos expertos en manufactura y 

desarrollo empresarial, en mi comunidad rural y asociación agroindustrial, siempre hemos 

producido productos orgánicos, vendemos productos sin valor agregado y cosechamos sólo 

02 veces al año, pero gracias a la innovación del proyecto Haku Wiñay producción con 

valor agregado hemos agregado valor a nuestros productos; esto nos permite producir y 

vender productos durante todo el año y generar más ingresos; tenemos alrededor de 14 

productos, como aceites esenciales. También tenemos licores de frutas y hierbas, bolsitas 

de maíz, orégano, albahaca, lavanda, hierba luisa, ciprés, menta, salvia, hierba buena, frutos 

secos. También vendemos orégano deshidratado y orégano molido, envasados y 

debidamente etiquetados para asegurar la inocuidad y la idoneidad del producto. 

Con los fertilizantes orgánicos, producimos y utilizamos biol y compost para 

cultivar productos como forraje y hortalizas, el cual han aumentado el rendimiento de la 

patata y el maíz. En Tarata, han aumentado significativamente los rendimientos mediante 

el uso de semillas mejoradas de alfalfa, han reducido el uso de fertilizantes en la producción 

de verduras y han generado mayor ganancia mediante la transacción de botellas de biol a 

10 soles el litro. 

Entrevista 3. Producción sostenible  

Figura 3 

Nube de palabras sobre producción sostenible 

 

Nota. La figura muestra la nube de palabras más relevantes de la entrevista en relación con 

la pregunta producción sostenible de los emprendedores rurales. 
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Interpretación  

En la entrevista, “emprendedores rurales” (proyecto Haku Wiñay) manifestaron que: 

Gracias a la implementación del riego tecnificado hemos podido mejorar el manejo 

agronómico de nuestros cultivos, ya que regamos nuestros campos de forma oportuna y 

eficiente; también el agua ya nos alcanza para ampliar nuestra área de cultivos; yo que ya 

soy mayor, ya no necesito madrugar a trasnocharme en la chacra para regar mis plantas, o 

mojarme los pies para regar; lo que ha permitiendo cuidar y mejorar mi salud.  

El proyecto ha hecho que mi producto sea revalorado por las personas, me ha 

enseñado a vivir mejor, con orden y con estándares de calidad, ha hecho que mi familia 

pueda pertenecer y ser incluida en todas las actividades que se desarrollan en mi localidad, 

nos sentimos incluidos, algo que con muchos proyectos no sucedía, siento que por primera 

vez, mi familia puede ser parte de algo, que el fortalecimiento de capacitaciones en temas 

agrarios, como la siembre de papa, maíz, y la utilización de herramientas innovadoras ha 

ayudado a que nuestros productos tengan un valor agregado y que sean aceptados por los 

clientes, que nuestra cultura ancestral vuelva a ser revalorada por la población urbana, que 

ya no seamos discriminados, por tener una forma de pensar, si no que ahora nos vean con 

ojos de innovación, y de calidad.  

Entrevista 4. Resultados  

Figura 4 

Nube de palabras resultados 

 

Nota. La figura muestra la nube de palabras más relevantes de la entrevista en relación con 

la pregunta resultados de los emprendedores rurales. 
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Interpretación  

Los entrevistados han afirmado que: 

Definitivamente si, hemos podido fortalecer nuestro emprendimiento en el aspecto de 

gestión organizacional, empresarial y comercial. Hemos conformado una asociación de 

productores con personería jurídica registrada en SUNARP, si bien el emprendimiento 

inicio con 03 personas, ahora somos 12 socios activos. Nos hemos formalizado 

tributariamente, contamos con RUC activo y habido. Lo cual nos permitió proveer nuestros 

productos a algunas tiendas naturistas y markets de Tacna. Haku Wiñay siempre nos 

capacito en la importancia de cumplir la normativa de inocuidad agroalimentaria, las buenas 

prácticas agrícolas, higiene y manufactura; lo que nos ha permitido producir con calidad. 

Es así que nos apoyó con el trámite del registro sanitario para el “aceite de orégano para la 

industria alimentaria”. También nos asesoraron en la elaboración de una marca para nuestro 

emprendimiento el cual está registrado en INDECOPI, también nos han apoyado a 

participar en ferias regionales, donde hemos podido promocionar y vender todos nuestros 

productos, nos han capacitado en marketing digital, con lo que hemos podido implementar 

el fan page de nuestro negocio. Donde promocionamos los productos y hemos podido captar 

clientes.  

El uso eficiente del agua se logró mediante el ahorro de agua, el aumento de los 

cultivos de regadío, la reducción de la erosión del suelo, la creación de zonas de pastoreo 

para animales grandes y pequeños y el aumento de las campañas de producción anual. Como 

ya se ha dicho, la tecnología de riego fue una de las que más influyó en el proyecto, como 

confirmaron los propios usuarios. A pesar de la resistencia inicial a la nueva tecnología, los 

usuarios se mostraron convencidos y satisfechos con los beneficios y la eficacia del sistema 

de riego. “Emprendedores rurales” (proyecto Haku Wiñay). 

DISCUSIÓN  

En los últimos años, en el contexto mundial, han surgido cambios, los cuales han 

caracterizado al mundo por un crecimiento económico y social desvinculado (Sampedro Hernández 

y Díaz Pérez, 2016). Hay una respuesta y está relacionada con la innovación (intensiva en capital 

y perturbación del entorno y ambiente) (Soleymani et al., 2021), por lo tanto, una reorientación 

hacia una vía de innovación más inclusiva tiene un papel importante y fundamental, el cual es 

erradicar la exclusión y la desigualdad social (Albort et al., 2016). 
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La innovación, en la parte colectiva y económica, se reconoce como un vasto, necesario y 

valioso campo de investigación y, aunque se está avanzando, hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos: las propias innovaciones, cómo promoverlas, mejorarlas y desarrollarlas; el impacto de 

las innovaciones, cómo utilizarlas mejor sin dañar el medio ambiente o la cultura milenaria 

(Peerally et al., 2019). En este contexto, Chen et al. (2019) sostienen que la innovación en entornos 

formales puede contribuir en procesos de avance más inclusivos y sostenibles a través de la forma 

en que los diferentes actores crean oportunidades, comparten beneficios y participan en la toma de 

decisiones. Sahasranaman et al. (2021) destacan que el cambio de modelo en la teoría financiera 

tiene un impacto directo en la innovación para los pobres y vulnerables. En este sentido, el objetivo 

de la innovación es crear pertinencia para este fragmento de habitantes y mejorar su entorno. Estos 

impactos se analizan y evalúan dentro de un marco alternativo al análisis tradicional en el que se 

basan los autores Sen et al. (2003), Prahalad et al. (2005), Mendoza y Nina (2008), Mervyn y Allen 

(2012), los cuales han experimentado y han querido explicar los procesos por los cuales esos 

resultados ocurren. 

De igual manera, Barrios et al. (2018) manifiestan que el desarrollo social y el crecimiento 

económico son dos vertientes que se desligan de los fenómenos de la apertura y globalización de 

los mercados de consumo y del mercado de bienes de capital, para su asociación requerimos 

condiciones necesarias, como la interacción entre los entes gubernamentales y las representaciones 

organizacionales gremiales de empresarios. 

Por otro lado, López et al. (2006) sostuvieron que la innovación inclusiva es un concepto 

en evolución, en este sentido, la innovación se consideraba el resultado de un modelo lineal en el 

que las iniciativas para crear nuevos conocimientos solían comenzar en el entorno de la 

investigación, se trasladaban al entorno empresarial y, finalmente, daban lugar a la creación de 

nuevos productos y servicios. Más tarde, el concepto evolucionó hacia uno en el que la innovación 

es el resultado de una compleja interacción entre las empresas, la ciencia y la administración, lo 

cual es compartido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) 

(2013), donde indica que la innovación reduce la desigualdad: a través de la redistribución de los 

recursos, a través de soluciones que aumentan el bienestar de los que están en los márgenes de la 

pobreza y a través de innovaciones creadas exclusivamente por los pobres. Pero, Foster y Heeks 

(2013) indica que no es así, que la innovación inclusiva significa que la innovación aborda las 

necesidades de los pobres, que los pobres participan en el diseño de la innovación, que los pobres 

tienen la oportunidad de aplicar la innovación y que la innovación tiene un impacto positivo en sus 

vidas.  

Asimismo, Amaro Rosales y De Gortari Rabiela (2016) subrayan que la innovación consiste 

en romper los esquemas establecidos y que la innovación inclusiva consiste en identificar y resolver 

los problemas con la participación de todas las partes interesadas. Lo cual es congruente con Peyré 

Tartaruga (2016), quien manifiesta que la innovación inclusiva es una dinámica que se da en dos 

casos: en el primer caso, los excluidos no participan en el desarrollo de la innovación en sí y 

desempeñan un papel más pasivo en la adopción de las nuevas tecnologías; en el segundo caso, las 

personas desempeñan un papel más activo al participar en el diagnóstico de los problemas y las 

necesidades, proponer soluciones y adoptarlas. 
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CONCLUSIONES 

 La innovación inclusiva se reconoce como un área de investigación amplia, necesaria y 

valiosa en términos sociales y económicos. Esta área de investigación debe avanzar considerando 

la innovación en sí misma, cómo puede estimularse, mejorarse y desarrollarse y cómo puede 

utilizarse mejor sin comprometer su impacto, en el medio ambiente o en la cultura milenaria 

(Peerally et al., 2019). 

En este contexto, se argumenta que la innovación en marcos formales puede colaborar a un 

crecimiento más inclusivo y sostenible al permitir que los diferentes actores creen oportunidades, 

compartan preeminencia y participen en la elección de iniciativas (Chen et al., 2019). 

Sahasranaman et al. (2021) señalan que el cambio de paradigma en la teoría financiera tiene un 

impacto directo en la innovación de los pobres y vulnerables. En este sentido, la innovación tiene 

como objetivo crear oportunidades y mejorar la calidad de vida de los más pobres. Estos resultados 

se han analizado y evaluado utilizando un marco analítico no tradicional. Varios autores, como Sen 

et al. (2003), Prahalad et al. (2005), Mendoza y Nina (2008) y Mervyn y Allen (2012), han intentado 

explicar el proceso por el que se producen estos resultados. 

Guzmán Vásquez y Trujillo Dávila (2008) señalan que los indicadores de la innovación 

inclusiva llevan a profundizar en los beneficios para los habitantes y el ecosistema local, y a la 

creación de un valor añadido que no descuide la naturaleza, no dañe el medio ambiente y respete 

las costumbres de los pueblos andinos. 

La estructura de la innovación inclusiva se ha podido determinar en cuatro bloques 

temáticos: creación de bienes y servicios, creación de oportunidades, producción sostenible y 

resultados, los cuales han sido de gran aporte para nuevos estudios que aborden su disposición y 

sus ventajas dentro del mercado empresarial. 
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