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Resumen

Los productos naturales, medicamentos 
herbales o fitofármacos han sido, 
durante muchos años, considerados 
productos tradicionales por el hecho de 
proceder de la medicina tradicional. En 
el caso peruano, se suma la informa-
lidad aunada a emprendimientos ilícitos, 
lo que ha producido que cuenten con 
un aura entre mística y milagrosa. Los 
productos milagrosos no existen y los 
mencionados deben cumplir con exigen-
cias mínimas que aseguren su calidad y 
garanticen los efectos que forman parte 
de su promesa comercial. El diseño de 
las herramientas para ese cumplimiento 
parte de la técnica y la ciencia. Se deben 
aplicar medios y sistemas que permitan 
establecer los parámetros de cumpli-
miento de condiciones mínimas de 
calidad en los insumos, procesos, insta-
laciones y documentos que terminen 
evidenciándolos. También deben incor-
porar medios para favorecer y motivar la 
formalidad empresarial, lo que permitirá  
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el abordaje exitoso de las barreras 
técnicas. La globalización y la conecti-
vidad generan clientes y consumidores 
más exigentes, con la necesidad de 
mayor y mejor información. Finalmente, 
la necesidad de garantizar los beneficios 
de estos productos obliga a contar con 
procedimientos y medios para ese fin. 
Todos los esfuerzos técnicos, como la 
verificación y el establecimiento de pará-
metros mínimos de control de la calidad 
de los ingredientes naturales conver-
tidos en insumos, aportan una gran base 
para incrementar la confianza en estos 
productos. La academia debe abordar 
estos temas y aportar al sector corres-
pondiente argumentos técnicos y cientí-
ficos para impactar positivamente en la 
mejora de la calidad de vida de la comu-
nidad, a través de objetivos para los 
equipos de investigadores que impacten 
verdaderamente en la sociedad.
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Abstract

The market for natural products, herbal 
medicines, or phytopharmaceuticals has 
been addressed for many years and they 
are considered as traditional products 
used in traditional medicine. In Peru, these 
products are often viewed upon as having 
an aura ranging from mystical to miracu-
lous. Since miraculous products do not 
exist, minimum requirements that ensure 
quality and guarantee the commercially 
expected effects must be fulfilled. There 
are scientific tools to facilitate the meeting 
of these requirements. Quality measures 
and systems must be applied to establish 
parameters for compliance with minimum 
quality conditions in inputs, processes, 
facilities, and documents. They must also 
incorporate the means to favor and regu-
late businesses in order to successfully 
address technical barriers. Globalization 
and connectivity generate more deman-
ding customers and consumers in need 
of more and better information. Finally, 
the need to guarantee the benefit of 
the use or consumption of the product 
requires the development of procedures 
and means for this evaluation. The veri-
fication and establishment of minimum 
quality control parameters for ingredients 
of natural origin converted into inputs 
provide a great basis for increasing confi-
dence in these products. These issues 
must be addressed and technical and 
scientific arguments by the correspon-
ding sectors must be provided to improve 
the quality of life of the community by 
setting goals for research teams that truly 
impact society.

Keywords: biocommerce, innovation, 
technology transfer, entrepreneurship

INTRODUCCIÓN

El Perú posee una alta diversidad de 
especies (1), a pesar de los regis-
tros incompletos y fragmentados. Esta 
variedad se calcula en 25 000 especies, 
un tercio de las cuales son endémicas 
debido a sus diversos nichos ecológicos. 
Además, nuestro país ocupa el quinto 
lugar en el mundo en número de espe-
cies, es uno de los primeros en número 
de plantas con propiedades conocidas y 
utilizadas por la población (hace algunos 
años, se mencionaba que contábamos 
con 4400 especies), y se ubica décimo 
en cuanto a especies nativas con manejo 
agrícola (2). El complemento perfecto 
para esta megadiversidad es el bioco-
mercio.

Este modelo de negocio fue “acuñado” 
por la Iniciativa BioTrade de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 
1996, durante el desarrollo de la COP III 
del Convenio sobre Diversidad Biológica. 
Su objetivo es promover la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad a 
través del comercio de bienes y servicios 
de la biodiversidad nativa bajo están-
dares de sostenibilidad ambiental, social 
y económica (3), considerando principios 
inherentes que deben ser contemplados:

P1 Conservación de la biodiversidad

P2 Uso sostenible de la biodiversidad

P3 Distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados del uso de la 
biodiversidad

P4 Sostenibilidad socioeconómica (de 
gestión, productiva, financiera y de 
mercado)

P5 Cumplimiento de la legislación 
nacional e internacional

P6 Respeto de los derechos de los 
actores involucrados en el bioco-
mercio
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P7 Claridad sobre la tenencia de la tierra, 
el uso y el acceso a los recursos natu-
rales y los conocimientos

Es necesario considerar lo que se esta-
blece en el Proyecto de Biocomercio 
Andino 2013-2014: “Entender que los 
principios deben implementarse paula-
tinamente, permitiendo a la empresa 
adaptarse al escenario comercial poco 
predecible y siempre cambiante. Conver-
tirse en un fanático de los principios y 
criterios de biocomercio puede resultar 
fatal para el éxito de un nuevo empren-
dimiento” (4).

El Proyecto Perú 
Biodiverso

A mediados de la primera década de 
este milenio, precisamente en el 2004, 
se creó en el Perú el Programa Nacional 
de Promoción al Biocomercio y, casi 
de inmediato, se ejecutó el Proyecto 
Perú Biodiverso (PBD). Este último tuvo 
como aliados estratégicos a la Coope-
ración Suiza (SECO) y la Cooperación 
Alemana (implementada por la GIZ), y 
como contrapartes y socios nacionales al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), el Ministerio del Ambiente 
(Minam) y la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo 
(PromPerú). La unidad ejecutora fue el 
Programa Desarrollo Rural Sostenible 
(PDRS) de la GIZ (5). 

El PBD se convirtió en la herramienta 
de inmersión del país en la Iniciativa 
Biocomercio y tuvo como meta central 
incrementar los negocios con productos 
de la biodiversidad, de acuerdo con los 
principios y criterios del biocomercio 
(P&C). Las cadenas de valor involu-
cradas en esa etapa fueron las de la tara 
y el aguaymanto (Cajamarca), el cacao 
blanco nativo y la algarroba (Piura), y 
el sacha inchi y las plantas medicinales 
(San Martín). El PBD implementó herra-
mientas prácticas para la promoción del 

biocomercio, como la matriz de verifica-
ción de P&C, además de la articulación 
de alianzas público-privadas. La inter-
vención de los Gobiernos regionales 
también ha sido estimulada. Como era de 
suponer, las decisiones y los proyectos 
ejecutados establecieron la necesidad 
de dedicar grandes esfuerzos a la inves-
tigación y la innovación para mejorar la 
competitividad del comercio sostenible 
nacional, en el marco del comercio y la 
exigencia global. 

El inventario de resultados al 2017 
incorpora el empleo de sistemas de 
trazabilidad en la cadena de orquídeas, 
la gestión en el cumplimiento de la 
reglamentación Novel Food en el caso 
del sacha inchi, el biocomercio como 
modelo de negocio y el conocimiento 
tradicional como propuesta de valor 
en el lanzamiento de la línea Ampik 
Sacha-Takiwasi (San Martín), el acom-
pañamiento a herramientas académicas 
como las Maestrías en Biocomercio y 
Desarrollo Sustentable (UNCTAD y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú) 
y en Productos Naturales y Biocomercio 
(Concytec y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos), así como 
orientar a los emprendimientos dentro 
de mercados globales, por ejemplo, en 
la gestión de medidas no arancelarias, 
como la evaluación y cumplimiento de 
requisitos de etiquetado y envasado; las 
especificaciones técnicas y el registro de 
nuevos ingredientes a través del empleo 
de los requisitos del Codex Alimenta-
rius; el GRAS (reconocido generalmente 
como seguro, en inglés); la regulación 
Novel Food (NFR) y las reglamenta-
ciones de registro, evaluación, autoriza-
ción y restricción de productos químicos 
(REACH) de la UE en los sectores de 
alimentos, fitofármacos y productos de 
cuidado personal (6). Debemos anotar 
la participación del Proyecto de Bioco-
mercio Andino que, con el apoyo del 
CAF, el GEF y el PNUMA, apoyaron 20 
cadenas de valor en 15 regiones del 
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país, a través de 65 iniciativas, en el 
desarrollo y comercio de por lo menos 22 
productos como el cacao, el aguaymanto, 
la lúcuma, la quinua, la papa nativa, la 
tara, el sacha inchi, la castaña, la gastro-
nomía y el ecoturismo, entre otros (7).

Un mercado no 
tan ordenado

Un análisis de las exportaciones nacio-
nales en el 2011 permite visualizar 
inicialmente que los registros relacio-
nados a los productos del biocomercio 
se encuentran difuminados y hasta 
subregistrados. En aquella época, no 
existía claridad en la construcción de las 
partidas arancelarias y se concebía a 
muchos de los productos involucrados en 
el biocomercio como “harinas” sin serlo, 
pero cuyas exportaciones se registraban 
en la partida referida a “las demás”. Estos 

subregistros no permitieron conseguir un 
rastreo adecuado de la comercialización 
de estos productos, lo que obligó al orde-
namiento para su conveniente anotación 
y análisis de mercado. Resulta intere-
sante revisar que aún hoy subsisten 
estas “asignaciones raras”. Para la defini-
ción de estrategias comerciales basada 
en información de este tipo, producirán 
objetivos, planes y decisiones impre-
cisas, por decir lo menos.

Para muestra, hasta el 2007 no existía 
una partida precisa (“harinas, las 
demás”). Hoy, para la exportación de 
maca deshidratada en polvo, en el Perú 
se considera la partida arancelaria 
1106201000 (harina, sémola y polvo de 
maca –Lepidum meyenii–), acompañada 
de otras partidas en uso y que complican 
el análisis del comportamiento de las 
exportaciones:

taBla 1. Partidas arancelarias exPortadas del Producto en los últiMos años (servicio integrado 
de inForMación de coMercio exterior)3

Partida Descripción

1704901000 BOMBONES, CARAMELOS CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO

1211909090 DEMÁS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS UTILIZ. EN PERFUMERÍA, MED

1106201000 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE MACA (Lepidium meyenii)

1106209000 HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE SAGU O DE LAS RAICES O TUBERCULOS DE LA PARTIDAS 07.14

1106309000 HARINA, SÉMOLA, Y POLVO DE LOS DEMÁS PRODUCTOS DEL CAP. 8 EXC. BANANAS O PLÁTANOS

1004900000 LAS DEMÁS

1302191900 LOS DEMÁS

1302199900 LOS DEMÁS

0714901000 MACA (Lepidium meyenii), FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS, INCLUSO 
TROCEADOS O EN PELLETS

1302199100 PRESENTADO O ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR

1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO

A pesar de lo mencionado, el 2011 se hizo 
un esfuerzo de evaluación y se observó 
que entre los principales productos 
orgánicos del biocomercio figuraban la 
quinua y la maca. Se observó un rubro 
denominado “resto”, donde debería estar  

acumulada la información de los 
productos priorizados por el PBD. 

Mientras tanto, se ha desarrollado un 
mercado que se encuentra en constante 
crecimiento y que demanda productos 

3 Ficha técnica en httP://www.siicex.goB.Pe/siicex/resources/FichaProducto/116PdF2015FeB04.PdF
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comestibles de calidad creciente. 
Diversos análisis de mercado establecen 
que la tendencia hacia lo saludable parte 
de la instalación de la relación entre lo 
natural y lo saludable, como un nuevo 
paquete de insights en el consumidor. Se 
origina entonces una demanda perma-
nente de productos comestibles de alta 
calidad, léase productos orgánicos. Ese 
conjunto de “percepciones” también invo-
lucra relaciones entre calidad y natural, 
además de orgánico y calidad. Y la confu-
sión se establece en el mercado, donde 
lo natural es sinónimo de orgánico. Todas 
estas características muestran que los 
factores más importantes que motivan 
la compra de productos orgánicos son la 
seguridad alimentaria y la contribución a 
la salud que estos proporcionan. Aunado 
al crecimiento económico promedio de la 
población, promueven el incremento de 
bioferias y tiendas especializadas orgá-
nicas o ecológicas (8), además de otras 
no tan formales y basadas no necesaria-
mente en medicina tradicional, sino en 
productos folclóricos de dudosa proce-
dencia y calidad.

Los “nutracéuticos”

Si se observa apropiadamente, se 
genera una línea delgada entre los 
productos alimenticios y aquellos que 
pudieran mostrar alguna funciona-
lidad y que, en general, se conocen 
como alimentos funcionales o, como 
en muchas regiones, nutracéuticos. 
El término nutracéutico describe a los 
alimentos funcionalmente medicinales o 
nutricionales, y que también se han deno-
minado alimentos médicos, alimentos de 
diseño, fitoquímicos, alimentos funcio-
nales y suplementos nutricionales, lo 
que incluye productos cotidianos como 
yogures y cereales fortificados, así como 
vitaminas, remedios herbales e, incluso, 
alimentos y suplementos genéticamente 
modificados (9). En general, cuando un 
alimento funcional ayuda en la preven-
ción o el tratamiento de enfermedades o 

trastornos (con excepciones), se deno-
mina nutracéutico (10). 

Ingredientes naturales

Definidos esos productos, no están acep-
tados reglamentariamente en el Perú 
para su uso en salud o como alimento. 
Incluso, no existe una clasificación como 
alimento funcional. Entonces, las acti-
vidades de investigación que permitan 
asegurar calidad o cumplimiento regu-
latorio son importantes. En el 2008 
se activa el Grupo de Investigación e 
Innovación en Biocomercio (GIIB) que 
promueve diversos proyectos principal-
mente relacionados con productos natu-
rales, más bien alimentos funcionales. 

El concepto de ingrediente activo de 
origen natural se hace común, más 
aún cuando nuestra biodiversidad y 
nuestra medicina tradicional reconocen 
a un número importante de ellos. Esta 
riqueza de promisorios agentes terapéu-
ticos vegetales, aunada al conocimiento 
ancestral de su uso etnofarmacológico, 
constituye un valioso recurso por explotar 
adecuadamente mediante el desarrollo 
sostenible en beneficio de la humanidad. 
En otros países, y a pesar de no contar 
con una gran biodiversidad, se llevan a 
cabo investigaciones de este tipo como 
la publicación de manuales como Natural 
Excipients del Dr. R. S. Guad y cola-
boradores (11); otros como American 
Herbal Pharmacopoeia de Alison Graff 
(12) y The Handbook of Clinically Tested 
Herbal Remedies de Marilyn Barret (13), 
por ejemplo.

En nuestro país se han realizado pocas 
investigaciones en este ámbito y con 
igual nivel de publicaciones, aunque 
algunas emblemáticas como el Voca-
bulario de los nombres vulgares de la 
flora peruana y catálogo de los géneros 
de la Editorial Salesiana, el Diccionario 
enciclopédico de plantas útiles del Perú 
del PNUD, en conjunto con el Centro  
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Bartolomé de las Casas, el Libro verde 
guía de recursos terapéuticos vege-
tales, del Instituto Nacional de Medicina 
Natural (Inmetra), y las que ha realizado 
el Instituto Nacional de Salud con la Fito-
farmacopea Peruana.

Es decir, estamos ante un ecosistema 
ineficiente en lo relacionado con la inves-
tigación aplicada y a la generación de 
innovación real, que produce un impacto 
menor en el desarrollo de cadenas de 
valor de productos oriundos, priorizados 
en su momento por el Estado peruano.

¿Estamos preparados para 
una farmacopea herbal?

Acerca de este último esfuerzo, el de la 
Fitofarmacopea Peruana (14-16), se ha 
revisado algunos borradores casi defini-
tivos en los últimos años y los comenta-
rios van desde la evaluación del impacto 
del nombre del texto y su respaldo insti-
tucional hasta el procedimiento para el 
diseño monográfico de la información 
técnica y científica. Para empezar, un 
documento de este tipo puede llegar 
a considerarse, sin necesariamente 
serlo, un libro de referencia oficial y ser 
empleado como referencia o sustento por 
entidades tan disímiles como la Sunat, 
el Indecopi y Concytec, además de 
ministerios como los de Salud, Produc-
ción, Comercio Exterior, Relaciones 
Exteriores, entre otros. Mas allá de ese 
detalle, la información a contener deberá 
ser técnica y científicamente compro-
bable. En este sentido, la academia y, 
en específico, los investigadores pueden 
conseguir que la información necesaria 
para consolidar la plataforma de calidad 
se obtenga y, más aún, pueda ser utili-
zada como medio para la vigilancia sani-
taria correspondiente. Por lo tanto, debe 
entenderse que puede confundirse el 
desarrollo de un compendio con la obten-
ción de un documento farmacopeico.

El peso técnico de una farmacopea es 
muy alto, pero también su impacto en toda 
la cadena de valor empresarial. Creo que 
dada esta situación se debe establecer, 
primero, la pretensión de contar con un 
compendio que pueda ser consolidado, 
discutido, empleado, validado y, luego, 
incrementar su peso convirtiéndolo en 
documento de referencia y farmacopea. 
El riesgo en este sentido debe ser cono-
cido, por lo que es necesario evaluar el 
impacto del documento en sus diversas 
modalidades antes de decidir su lanza-
miento, empleo y aplicación legal.

Al revisar las monografías de la Orga-
nización Mundial de la Salud para 
plantas medicinales seleccionadas (17), 
podemos identificar algunos propósitos 
de contar con monografías farmaco-
peicas:

1. Proporcionar información científica 
sobre seguridad, eficacia y garantía 
de calidad de plantas medicinales 
de uso tradicional y comercial, con 
la generación del accionar de los 
participantes de la cadena de valor 
respectiva para el ingreso a la espiral 
de generación de conocimiento y de 
evidencias, así como del traslado de 
esas seguridades a los consumidores.

2. Proporcionar modelos que ayuden a 
las instituciones oficiales a desarrollar 
sus propias monografías o formularios 
para estos u otros productos a base 
de hierbas con empleo medicinal.

3. Facilitar el intercambio de informa-
ción entre los países, con el ánimo de 
armonizar procesos y sistemas regu-
latorios. También con la finalidad de 
articular equipos para ir estableciendo 
nuevos escenarios de conocimiento.

Considerando que las monografías esta-
rán dirigidas a establecer condiciones 
de calidad para los diversos productos, 
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su aplicación podría generar complica-
ciones en áreas, como Aduanas, Inde-
copi, Digemid, entes financieros, etc. Se 
debe emplear la estrategia de incluir atri-
butos críticos de calidad y que la docu-
mentación se desarrolle según el estado 
del arte y su facilidad de aplicación en el 
sector, razones por las que debe conse-
guirse el consenso con esas entidades 
y gremios, para alcanzar una implemen-
tación armónica, la cual debe incluir 
acciones de coordinación con áreas 
regulatorias y farmacopeicas internacio-
nales (18).

Impacto en los aspectos 
regulatorios

Desde que se iniciaron los procesos de 
armonización regulatoria, las compli-
caciones para conciliar necesidades y 
objetivos comunes entre las cadenas de 
valor empresariales y las condiciones 
especiales de la gobernanza relacio-
nada con la biodiversidad (léase política 
ambiental, control del impacto ambiental 
o estrategias de biocomercio4, entre 
muchas aristas) hace muy azaroso el 
camino para el desarrollo de un sistema 
de vigilancia en pro de la verificación de 
la calidad de los productos que ingresan 
y se mantienen en el mercado. 

Consideramos que las variables a revisar 
no solo dependen de cuestiones eminen-
temente técnicas, sino también de crite-
rios como los siguientes:

1. La importancia estratégica y social de 
los productos (19).

2. El nivel de los recursos de la autoridad 
correspondiente y de las empresas 

para conseguir evidencias que refuten 
o confirmen la calidad (con enfoque 
farmacopeico) de los productos.

3. El desarrollo de métodos que cumplan 
con las condiciones previstas de 
calidad y confianza para productos 
originarios del Perú.

4. La estrategia efectiva de implemen-
tación de la vigilancia farmacopeica 
a través de criterios relacionados con 
“inteligencia regulatoria”, como la asig-
nación de un nivel de riesgo para su 
aplicación5.

5. La articulación efectiva de los partici-
pantes del sector de productos natu-
rales y especialmente de las diversas 
cadenas de valor que producen los 
productos naturales originarios del 
Perú (idealmente bajo el enfoque del 
biocomercio).

Entonces, queda claro que los esfuerzos 
de las universidades y de los investi-
gadores para producir nuevos cono-
cimientos o evidencias deben orien-
tarse a que sus resultados impacten en 
productos y tecnologías aplicables a la 
salud de la población. Asimismo, que las 
empresas no están incorporando nece-
sidades de investigación en sus planes 
estratégicos por la desconfianza y el 
desconocimiento del sistema de promo-
ción y acceso al financiamiento estatal.

En la búsqueda de la 
competitividad

Una evaluación que no suele realizarse a 
nivel de los investigadores científicos es 
la de revisar los indicadores de compe-
titividad. Para 137 economías, el Foro 

4 en 1996, a Partir de la coP 6 del convenio de la diversidad Biológica (ratiFicado Por Perú en 1993), se eMPieza a 
eMPlear el térMino biocomercio cuando la unctad Presenta la “iniciativa Biotrade” (41). en el 2010 se crea la coMisión 
nacional de ProMoción del BiocoMercio adscrita al Mincetur (40).

5 la FarMacoPea euroPea, en su revisión de 2014, estaBlece en sus notas generales, que “un Producto no tiene calidad 
de FarMacoPea a Menos que cuMPla con todos los requisitos estaBlecidos en la MonograFía. esto no iMPlica que el 
cuMPliMiento de todas las PrueBas en una MonograFía sea necesariaMente un requisito Previo Para que un FaBricante 
evalúe el cuMPliMiento de una FarMacoPea antes del lanzaMiento de un Producto” (42). esta consideración traslada la 
resPonsaBilidad incluso cientíFica al FaBricante.
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Mundial reporta estos datos para Perú 
en el informe 2018 (20): puesto 72 en el 
global y a la baja, 116 en marco institu-
cional también con tendencia a dismi-
nuir, 86 en infraestructura con mayor 
crecimiento en comunicaciones y conec-
tividad, 37 en ambiente macroeconó-
mico con caída evidente en el valor del 
PBI y aumento de la deuda país y de la 
inflación, 93 en salud pública con ligera 
proyección positiva, 86 en preparación 
tecnológica con marcada tendencia 
positiva, 101 en la amplitud de cadena 
de valor sin señales de mejora, 88 en 
calidad como proveedor en franca caída, 
107 en naturaleza de competitividad y 
sin cambios, 86 en sofisticación de sus 
procesos y sin cambios, 74 en delega-
ción de autoridad (un nuevo indicador), 
113 en capacidad de innovación y en 
aumento, 105 en capacidad de las insti-
tuciones científicas y en aumento, 123 
en la inversión privada en innovación, 
107 en colaboración entre universidad-
empresa con ligera tendencia a dismi-
nuir, 116 en compra gubernamental de 
productos de alta tecnología con ligera 
tendencia a mejorar, 102 en disponi-
bilidad de científicos e ingenieros con 
tendencia a mejorar, 77 en patentes y 
con evidente tendencia al alza.

Del análisis de los indicadores anteriores 
podemos concluir lo siguiente:

1. La relación empresa universidad no 
es la más adecuada dentro del ecosis-
tema emprendedor y empresarial.

2. Las universidades están impulsando 
cada vez mas el desarrollo de inves-
tigaciones, aún sin una coordinación 
apropiada orientadas por el marco de 
los objetivos del milenio (21) (léase 
los objetivos del desarrollo soste-
nible), por ejemplo.

3. La generación de patentes por parte 
de investigadores del país no muestra 
el mismo desarrollo (tiende a crecer) 

que el desarrollo de cadenas de valor 
que integren los esquemas de inves-
tigación con las necesidades empre-
sariales. Por lo tanto, parece evidente 
que los objetivos del ecosistema de 
investigación no son los mismos que 
el del ecosistema emprendedor.

4. A pesar de las decisiones estatales 
para promover la actividad empresa-
rial sobre la búsqueda de la innova-
ción no se han obtenido los resultados 
esperados.

5. En el país no se presentan muchos 
proyectos empresariales que desa-
rrollen cadenas de valor que integren 
completamente al productor con el 
mercado. Se puede extrapolar esta 
apreciación al sector de productos 
naturales.

6. En el país no se establecen necesa-
riamente medios de vigilancia que 
garanticen que las propuestas de 
productos y servicios globalizados 
cuenten con la sostenibilidad que 
genere y mantenga una imagen de 
proveedor confiable.

El letargo de la 
investigación aplicada 
a pesar de las hélices

El planteamiento se establece a pesar de 
que existen algunas expresiones sobre 
defectos culturales que dificulta la crea-
ción y acción de la triada emprendedora 
academia-estado-empresa. La espe-
ranza de que proyectos de este tipo (y 
similares) podría soportarse en aquella 
“triada oculta” (22) que de facto existe en 
la universidad y que debe ser articulada 
en beneficio de estimular la ejecución de 
investigaciones innovadoras y de utilidad 
y efecto emprendedor o empresarial. 
En efecto, la gestión de los proyectos 
de investigación a nivel universitario se 
construye quizás en base a ideas y no en 
base a necesidades. 
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Abordar la investigación no solo como 
generación de conocimiento puro, sino 
como medio para conseguir el bienestar 
de la comunidad puede resultar suma-
mente lírico, pero, si se es totalmente 
honesto, es algo que no está suce-
diendo. La propuesta entonces radicaría 
en la generación de un real ecosistema 
investigador donde las obligaciones del 
equipo investigador se generen porque 
los proyectos sean evaluadas y califi-
cadas con algún grado de patentabilidad 
o novedad, es decir, investigación apli-
cada pura.

El ecosistema 
investigador

El diseño de plataformas de investiga-
ción con objetivos claros y con una orga-
nización suficientemente competente 
debe ser incluida como una necesidad 
de gestión dentro de las áreas involu-
cradas en el ecosistema investigador. 

Es una realidad que los laboratorios y las 
universidades pueden contar con niveles 
de especialización que faciliten su inte-
gración a una cadena de valor a partir 
de las necesidades de investigación apli-
cada. En este contexto, este tipo de labo-
ratorio puede convertirse en un hub de 
investigación (23).

Hace algunos años, una universidad 
nacional realizó los primeros esfuerzos 
por contar con un polo científico y tecno-
lógico (PCT). Una delegación del Polo 
Tecnológico de Madrid aconsejó que 
se podría pensar en un “polo científico 
y tecnológico virtual”, por las caracterís-
ticas de la universidad relativas a que los 
investigadores tienen dificultades para 
formar redes y que los espacios físicos 
se encuentran distantes. Una opción 
para empoderar a los investigadores por 
encima de las instalaciones. Y resultará 
conveniente gestionar los proyectos de 
forma sistemática y evaluar a los investi-
gadores por resultados (entregables).

Gil, en el 2014, planteaba que “en rela-
ción con la definición de PCT existe cierta 
variación en la literatura. Los puntos 
en común, entre la mayoría de acadé-
micos y asociaciones de PCT, hacen 
referencia a una iniciativa, la mayoría 
de las veces pública, de creación de un 
área delimitada de intensidad científica 
y tecnológica, que promueve y alberga 
instituciones de investigación, en nume-
rosos casos asociados a universidades 
del entorno, y empresas intensivas en 
conocimiento, entre las que se estimula 
y produce la transferencia de conoci-
miento. Esta transferencia se da, princi-
palmente, dentro del área del parque y 
en su entorno, pero también con institu-
ciones de investigación y empresas loca-
lizadas fuera de él. Además, el estímulo 
de esta transferencia se da por medio de 
una gestión activa del área por parte de 
profesionales especializados, ofreciendo 
a centros de investigación y empresas 
servicios de alto valor añadido, así como, 
espacio físico y servicios básicos. Siendo 
el objetivo último de toda esta actividad, 
la generación de crecimiento económico 
sostenible en el territorio en el que se 
instala el PCT” (24). 

Se puede entender en relación a un PCT: 

1. Iniciativa pública

2. Área física delimitada

3. Alberga instituciones de investigación 
y se produce transferencia de conoci-
miento a instituciones y empresas.

4. Genera crecimiento económico soste-
nible en el entorno en el que se instala. 

Sin embargo, debemos retomar los 
conceptos del Polo Tecnológico de 
Madrid: un PCT virtual. Encontramos una 
referencia en Ondátegui, quien menciona 
que “el mismo significado del término 
PCyT ha ido evolucionando hasta apli-
carse a áreas geográficas no limitadas ni 
constreñidas físicamente, sino a ‘espa-
cios virtuales’, cuyos límites y formas de 
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organización están en continua evolu-
ción” (25). En esa línea, por ejemplo, el 
networking muestra sus bondades.

La conectividad o networking debe ser 
considerada como herramienta espe-
cífica para incrementar las competen-
cias del ecosistema, lo que disminuye 
el impacto de las distancias y las debi-
lidades de los equipos. Por ejemplo, se 
pueden aprovechar las redes sociales 
de varias maneras. Primero, como herra-
mienta de la investigación observacional 
como fuente de información etnográfica 
social en línea. Ahora es posible reco-
pilar dichos datos sin violar los límites 
regulatorios tanto desde la política 
corporativa como de las agencias regu-
latorias. “Las compañías de medición e 
inteligencia como Nielsen BuzzMetrics, 
Cymfony, Facebook Lexicon y Social-
mention han desarrollado herramientas 
que brindan información detallada sobre 
lo que los consumidores y los profesio-
nales médicos piensan acerca de los 
medicamentos y temas relacionados. 
Además, hay muchas maneras de 
diseñar modelos de escucha efectivos a 

través de campañas estratégicas y bien 
ejecutadas en las redes sociales” (26). 
Con esa información, incluso, estamos 
acercándonos a la cuarta hélice (27).

En el sector farmacéutico, el empleo de 
la tecnología moderna no trata solo de la 
implementación de técnicas de produc-
ción y el suministro a los consumidores 
de medicamentos innovadores a través 
de instalaciones y procesos productivos 
modernos. “El desarrollo tan dinámico 
de los medios electrónicos interactivos 
de una red social ofrece un gran campo 
de posibilidades para el uso de métodos 
innovadores de venta y creación de posi-
ción en el mercado de las empresas que 
operan en la industria farmacéutica. Así 
se crea el e-pharmamarketing” (28).

El sector de productos 
naturales y el 
biocomercio: ¿aplica 
“menos es mejor”?

El ecosistema emprendedor alojado en 
el sector de productos naturales tiene 
vertientes relacionadas con la medicina 
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Figura 1. Partes interesadas (stakeholders, agentes) relacionadas con el BiocoMercio en el 
Perú. diseño ProMPerú (29).
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tradicional, a la alimentación sana, al 
reconocimiento de la importancia de la 
transferencia de conocimiento desde el 
legado cultural de nuestros pueblos, pero 
también de la informalidad, del engaño, 
de los productos milagrosos. Esta última 
zona gris es de responsabilidad de las 
autoridades competentes de fiscaliza-
ción, también se debe reconocer que 
una reglamentación que promueva la 
formalidad desmotivando el emprendi-
miento suma a este escenario pobre-
mente competitivo.

El sector de productos naturales, bosque-
jado dentro de un marco de motivación 
para realizar actividades correctas y de 
evolución constante, debe incorporar el 
enfoque de biocomercio. Para reconocer 
esta actividad, veamos a los involucrados: 
partes interesadas o stakeholders.

Por otro lado, la cadena de valor apli-
cable a productos de la biodiversidad 
dentro del enfoque del biocomercio 
establece la articulación de una cadena 
sencilla, desde la biodiversidad hasta el 

mercado. O mejor dicho, y en sintonía con  
nuestros conceptos, el mercado activa la 
necesidad de articular a los actores del 
emprendimiento. En estricto, una estra-
tegia pull (30).

Un cambio en la 
estrategia activadora 
de la investigación: 
la cuarta hélice

Al tratarse de un sector empresarial rela-
tivamente nuevo, la investigación y la 
innovación son prioritarias, y el problema 
no es la falta de financiamiento, sino la 
de buenos proyectos. Pareciera que las 
razones que generan este desentendi-
miento estarían ligadas a establecer el 
origen de las ideas. 

Como se mencionó anteriormente, una 
estrategia pull originada en las necesi-
dades e información desde el mercado 
debe activar un proceso de innovación 
(entendiendo que no solo será de inves-
tigación) con mayores probabilidades de 
éxito, la cuarta hélice.

ComercializadoresProcesadoresAcopiadoresRurales
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D
IV

E
R
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D

Figura 2. estructura de una cadena de valor en BiocoMercio (31)
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Podemos considerar que el mercado 
relacionado con el sector puede segmen-
tarse a nivel global de la siguiente 
manera:

1. Productos y recursos naturales de uso 
en salud, según lo entiende Digemid.

2. Alimentos, según lo entiende Digesa.

3. Nutracéuticos y cosmecéuticos, cuyas 
definiciones no existen en el vocablo 
regulatorio nacional.

4. Alimentos funcionales

5. Super alimentos (superfoods)

6. Phoods, para aquellos productos 
donde se cierra la brecha entre 
alimentos y medicamentos (32).

Los productos incluidos en los ítems 1, 
3, 4 y 6 están involucrados en empren-
dimientos farmacéuticos o con grandes 
coincidencias con el sector farmacéu-
tico. Incluso, el cumplimiento norma-
tivo se encuentra inmerso claramente 
o por consenso dentro de la gestión 
de la vigilancia sanitaria farmacéutica. 
Resulta interesante plantear como estra-
tegia inicial el seleccionar los productos 
a abordar inicialmente dentro de una 
investigación tecnológica (como la carac-
terización farmacotécnica), a través 
de listar un número inicial de especies 
naturales vegetales oriundas del Perú 
sobre la base del ranking de exporta-
ción de nuestro país sin dejar de consi-
derar si son productos bandera o involu-
crados en biocomercio (33-35), y por los 
importantes beneficios que proponen o 
evidencian (nutricional, medicinal, etc.). 
Todo ello constituye motivación sufi-
ciente para incrementar el conocimiento 
de productos de importancia en la salud, 
con presencia comercial cada vez mayor 
y que no han sido investigados suficien-
temente.

Calidad desde el diseño

Una de las debilidades iniciales de los 
emprendimientos en este sector radica 
en el cumplimiento de condicionantes 
básicas conocidas como las buenas 
prácticas de manufactura (36, 37), que 
se considera como baluarte del sistema 
la calidad de los insumos o materiales 
de entrada y, bajo el aspecto de gestión 
del riesgo, la calificación de sus provee-
dores. En este escenario, el estudio de 
las características farmacotécnicas (38) 
y reológicas (polimorfismo, superficie, 
tamaño de partículas, humedad, capa-
cidad de deslizamiento, densidad, velo-
cidad de flujo, solubilidad, porosidad, 
entre otros) estaría contenido en fichas 
técnicas, lo que facilitaría la manufactura 
y el desarrollo de formulaciones fitofar-
macéuticas. Esto, a su vez, incremen-
taría su valor al incorporar el enfoque 
farmacéutico a través de la “calidad por 
diseño” (QbD/ICH-Q8) (39) y generar 
una mayor competitividad comercial de 
los productos naturales involucrados. 

Los objetivos relacionados a la obtención 
de esa información podrían incluir:

1. Identificar sistemática y taxonómica-
mente los recursos naturales invo-
lucrados en la identificación de las 
propiedades farmacotécnicas y reoló-
gicas de los ingredientes naturales 
que serán incorporados en una futura 
formulación fitofarmacéutica.

2. Identificar la mayor cantidad de las 
propiedades farmacotécnicas y reoló-
gicas propias de los productos natu-
rales oriundos del Perú.

3. Realizar los ensayos y pruebas para 
determinar características como poli-
morfismo, superficie, tamaño de las 
partículas, humedad, capacidad de 
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deslizamiento, capacidad de apila-
miento, densidad a granel, densidad 
empaquetada, índice de Carr, índice 
de Hausner, velocidad de flujo, ángulo 
de reposo, solubilidad y porosidad 
de un número inicial de productos 
oriundos del Perú a estudiar.

4. Elaborar un manual con los datos 
obtenidos cumpliendo con los están-
dares internacionales para su correcta 
publicación y fácil acceso a la comu-
nidad interesada.

5. Incrementar la seguridad y calidad 
de la manufactura y el desarrollo de 
formulaciones fitofarmacéuticas.

6. Mejorar la eficiencia en la labor de 
producción con el uso de productos 
oriundos del Perú analizados y, de 
esta manera, proveer de soluciones 
técnicas a los especialistas de 
empresas manufactureras.

7. Generación de una mayor compe-
titividad comercial de los productos 
naturales estudiados al elevar el nivel 
de calidad de los mismos.

8. Incrementar la participación de 
academia en actividades de impacto 
sanitario nacional, para destrabar la 
investigación aplicada.

9. Incrementar la participación de la 
academia peruana en la generación 
de conocimientos acerca de aspectos 
tecnológicos con impacto empresarial, 
dentro de un enfoque “triple hélice”.

10. Generar cimientos para la creación de 
un manual actualizado y de gran valor 

científico: Manual de Ingredientes 
Naturales Peruanos (Handbook of 
Natural Peruvian Ingredients).

Conclusiones

La academia contribuirá al ecosistema 
productivo relacionado con el sector de 
productos naturales, a través de la gene-
ración de información técnica importante 
para hacer más eficiente la labor de las 
áreas de producción. Esto logrará que los 
ingredientes peruanos pasen a ser exci-
pientes o sustancias con una capacidad 
técnica mayor que mejore su manufac-
tura y genere aplicaciones industriales 
que antes no se habían contemplado 
por la falta de información técnica cien-
tífica actualizada y, por lo tanto, con una 
endeble capacidad normativa por falta 
de referencias. 

El contar con información confiable 
fomentará el mejor uso y manufactura 
de los ingredientes para que cada vez 
más personas o empresas presenten 
un mayor interés y confianza debido a la 
mayor información técnica disponible.

Otro impacto estará dirigido al sector 
empresarial. Al generar mayor conoci-
miento farmacotécnico, los ingredientes 
peruanos recibirán mayor valor comer-
cial e industrial, lo cual aumentará su 
valor económico y generará mejoras en 
la competitividad de los productos en el 
mercado nacional e internacional.
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