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Reconocimientos

Tras una licitacion, la ONum encargo al Observatorio Espanol de Prospectiva
Tecnologica Industrial (OPTI)el apoyo tecnico y metodologico para el presente
estudio. EI estudio fue realizado de conformidad con el Manual sobre
Prospectiva Tecno16gica de la Organizaci6n, incluidos sus conceptos y su
metodologia para actividades de prospectiva multinacional, y ha sido copro-
ducido y supervisado por coordinadores de proyectos y representantes de
alto nivel de Bolivia, Ecuador y Peru. El estudio ha sido financiado con el
apoyo de Espana y mediante contribuciones en especie de los tres paises
andinos mencionados y supervisado por el Dr. Ricardo Seidl da Fonseca, de
la Subdivision de Politica Industrial y Desarrollo del Sector Privado de la
ONUm, con el apoyo de la Oficina Regional de la Organizacion en Colombia
y de sus Oficinas Nadonales en Bolivia y Ecuador. En su elaboracion han
participado los siguientes expertos: Pilar Rodriguez Ruiz, Carlos Aguirre,
Mahabir Prashad Gupta, Angela Calderon, Xavier de Diegoy Ezra Bejar.
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Una Vision de futuro: las plantas medicinales andinas en 2020

Han pasado trece anos desde la Conferencia de Quito, en la que se acordaron
diversas actividades regionales para hacer realidad las Visiones plasmadas en las
HOJasde Ruta del Proyecto sobre plantas medicinales andinas. Entre ellas figuraba
la creaci6n de un organismo 0 ente coordinador del conjunto de actividades
destinadas a realizar las Visiones de 105parses andinos.

La creaci6n del ente no fue inmediata. Primero tuvieron que ponerse de acuerdo
105 tres pafses, 10 que lIev6 cierto tiempo dado que 105 respectivDS gobiernos
siempre tenian algo mas urgente que hacer. Pero, al cabo de una larga espera, a
comienzos de 2009 pudo contarse con el acuerdo de todos eliDs y con una
financiaci6n apoyada par organismos internacionales que aseguraba las actividades
por )0 menos para los cinco anos siguientes.

Como estructura se opt6 par la de un Observatorio regional dotado de una
Secretarra permanente.

Una vez constituida la Red de Centros y elaborado en comun el plan de trabajo,
el Observatorio comenz6 a operar a mediados de 2009.

Durante 105 tres anos siguientes, se alcanzaron varios de 105 objetivos, se realiz6
un inventario de 105 grupos de investigaci6n y se coordinaron sus actividades, se
puso en marcha un sistema de informacion y documentaci6n que empez6 a fun~
cionar en Internet y se estableci6 y certific6 la Marca Andina.

La mas importante fue que, al ver que el aumento de sus ventas podia atribuirse
a la labor del Centro Andino, los integrantes de la cadena de valor empezaron a
confiar en el.

A mediados de 2014 se comprueba que los mercados comienzan a rellejar el
esfuerzo realizado. La Marca Andina se reconoce cada vez mas como sella de
calidad en plantas medicinales y las ventas van creciendo tanto en 105 mercados
nacionales como en 105 internacionales.

Ese ano ha expirado la financiaci6n inicial para el ente coordinador, pero su extensa
actividad ha convencido a 105 tres gobiernos de la necesidad de mantenerlo. La
menor financiaci6n internacional se compensa dedicandole un porcentaje de las
mayores ventas.

Entrado 2016, los estudios relle)an la preponderancia de la Marca Andina en los
mercados internacionales de plantas medicinales. Paralelamente, la medicina

'andina tradicional empieza a conocerse en el exterior. Su difusi6n y 105 adelantos
de la investigaci6n y desarrollo han conseguido romper 105 obstckulos que existfan
en 2007, de modo que en muchas ciudades de Europa y los EE.UU. la medicina
andina comienza a competir con la medicina asiatica tradicional.

A fines de 2020, al tiempo que la China es una potencia cada vez mas poderosa,
la India sigue acortando su distancia y el Brasil emerge como la gran potencia de
America del Sur, las plantas medicinales andinas ya son reconocidas
internacionalmente.

iv



indice
Pagina

1. Introduccion................................................ 1
1.1 Objetivos.............................................. 2
1.2. Metodologia............................................ 2

2. Las plantas medicinales: perspectivas regionales y de los mercados 7
2.1 Mercado mundial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Datos de mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 producto............................................... 14
2.4 Consumo interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5 Factores y tendencias que inciden en la demanda . . . . . . . . . 16
2.6 Obst:kulos a la penetracion en los mercados. . . . . . . . . . . . . . 17

u

3. AnaHsis DAFO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4. Medidas para el desarrollo de las plantas medicinales en la
Region Andina: Hoja de Ruta Regional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1 Visiones de futuro y obstaculos que se oponen a su

realizaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2 Medidas regionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.3 Definicion de la estructura necesaria para apoyar las

medidas............................................... 48

5. Recomendaciones para apoyar la estructura de conocimiento en
el Proyecto de Plantas Medicinales Andinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.1 Caracteristicas del Obseruatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.2 Objetivos del Obseruatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.3 Actividades y productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.4 Estructura de la red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.S Conclusiones y recomendaciones sobre el Observatorio. . . . . 58

6. Conclusiones Generales del Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59



Lista de siglas y acr6nimos empleados

BPM

CAF

CAN

CONESUP

DAFO

ERPE

FDA

FSC

HACCP

lAB

ISO

OMS

ONum

OMC

OPTI

OSAS

MIC

SENACYT

SENASA·

UNCTAD

Buenas Practicas de Manufactura

Corporaci6n Andina de Fometo

Comunidad Andina

Consejo Nacional de Educaci6n Superior, Ecuador

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

Escuelas Radiof6nicas Populares de Ecuador

Food and Drugs Administration

Consejo de Manejo Forestal

Analisis de Riesgo y Puntos Criticos de Control

Instituto de Biodiversidad Andina

International Organization for Standardization

Organizaci6n Mundial de la Salud

Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Organizaci6n Mundial del Comercio

Fundaci6n. Observatorio de Prospectiva Tecnol6gica Industrial

Occupational Health and Safety Assessment Series

Ministerio de Industria y Competitividad

Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologia, Ecuador

Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Peru

Conferencia'de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

vi



1. Introduccion

Con el apoyo del Centro Internacional de Ciencia yAlta Tecnologia, la ONum
inici6 en 1999 un program a para el desarrollo y aplicaci6n de la prospectiva
en America Latina y atras regiones del mundo.

Como seguimiento de dicho programa, entre el 2004 y el 2005 se realiz6 un
primer ejercicio regional de prospectiva sobre la cadena productiva de la
industria pesquera en la regi6n de la costa del Pacifico en America del Sur.
Ante el exito del programa, la Organizaci6n, con el apoyo del Gobierno de
Espana, inici6 en 2006 un segundo proyecto regional de prospectiva aplicado
a productos del Altiplano y los Valles Centrales de los Andes de Bolivia, el
Ecuador y el Peru, region en la que se concentran grandes comunidades
campesinas que necesitan desarrollar nuevas opciones para la generaci6n y
comercializaci6n de sus productos.

A fin de definir los productos objeto del estudio y la metodologia de trabajo,
se realizaron estudios sectoriales de plantas medicinales, granos y camelidos.
Mas tarde, en una Primera Conferencia Regional celebrada en Lima, 105 dias
24 y 25 de octubre de 2006, se seleccion6 el sector de las plantas medicinales,
incluida la quinua como nutraceutico. En dicha reunion se acord6 utilizar
como herramienta de prospectiva la metodologia denominada "Hoja de Ruta"
(road mapping).

Se definieron, ademas, varios productos de inten2S para cad a pais, a saber,
maca, yac6n y coca para Bolivia, quinua y yac6n para el Ecuador, y maca,
tara y yac6n para el Peru. Seguidamente, se llevaron a cabo los correspon-
dientes estudios nacionales y se realiz6 un analisis DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) regional. Toda esta informaci6n fue
presentada y examinada en la Segunda Conferencia Regional, celebrada en
La Paz los dias 26 y 27 de febrero de 2007.Alli se determinaron las visiones,
objetivos y obstaculos regionales, a partir de los cuales se trazaron en sendos
talleres realizados durante el mes de abril siguiente en Quito, La Paz y Lima
las tres Hojas de Ruta Nacionales (disponibles en los respectivos informes).

Sobre esa base se compil6 luego una Hoja de Ruta Regional en la que se
determinaban las medid as para establecer mecanismos de cooperacion a

1



2 El futuro de los productos andinos del Altiplano y los Valles Centrales de 105Andes

nivel regional y generar mayores capacidades conjuntas de producci6n,
utilizaci6n y comercializaci6n para este importante sector de la economfa de
105 paises andinos.

EI Informe Final fue presentado ante la Tercera Conferencia Regional, cele-
brada en Quito los dras 18y 19 de octubre 2007,durante la cual se analizaron
las diferentes medidas, su importancia relativa, viabilidad y coste, se nom-
braroD los respectivQs responsables y se fijaron plazas, informacion que se
consign a adelante.

1.1 Objetivos

EIobjetivo fundamental del Proyecto es establecer una Vision de futuro y el
camino para la producci6n, comercializaci6n e innovaci6n de productos
elaborados a partir de plantas medicinales que contribuya a desarrollar
economic a y socialmente la region andina.

Otras objetivQs son:

• Facilitar el desarrollo de la economia de la regIon acrecentando y
modemizando la produccion de plantas medicinales.

• Establecer una base de datos que recoja todas las iniciativas, pro-
gramas y actividades de la region, constituya una fuente de informa-
cion y conocimientos y sirva de centro para el intercambio de
experiencias.

• Reforzar la cooperacion y comunicacion entre los responsables de la
producci6n, comercializaci6n e innovaci6n de productos elaborados a
partir de las plantas medicinales.

1.2 Metodologfa

La Hoja de Ruta es una de las herramientas mas titHes en prospectiva, toda
vez que ayuda a comprender mejor los mercados y simplifica la toma de
decisiones. Se trata de un proceso de planificacion que facilita la identifi-
caci6n,de nuevos productos, tecnologias, servicios y necesidades, asi como
la evaluacion y seleccion de las distintas posibilidades para alcanzar los
primeros y satisfacer estas tiltimas.

La Hoja de Ruta debe englobarse dentro de una estrategia general, 10 que
permitira:

• Establecer una Visi6n de futuro consensuada y fomentar la comunica-
ci6n entre los distintos agentes.
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• Identificar las tecnologias necesarias para aprovechar las oportu-
nidades que surjan del avance econ6mico, social y del mercado,
asi como desarrollar estrategias mediante las que se pueda acceder
a ellas.

• Anticiparse y responder expeditamente a la evoluci6n del sector y a
los movimientos de los competidores, ya que se estara a la vanguardia
tecnol6gica.

• Aprovechar mejor los recursos para conseguir los objetivos estrategicos
y reducir los riesgos derivados de la inversi6n en tecnologia mediante
una coordinaci6n efectiva de las actividades de I+D+i (investigaci6n,
desarrollo e innovaci6n).

• Centrarse en las necesidades del mercado a largo plazo.

La Hoja de Ruta se ha elaborado partiendo del analisis de la situaci6n actual
(productos, mercados y tecnologias).

Para ello se ha tenido en cuenta el concepto de "cadena de valor" del sector
nacional y regional de las plantas medicinales y nutraceuticas, incluidos
todos los procesos, desde la recolecci6n, pasando por el procesamiento, hasta
la venta al consumidor final. Este complejo productivo se expresa en Las
figuras siguientes:

Figura 1. Cadena de valor - ingredientes naturales
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acopiadores

Empresas
procesadoras de

ingredientes
naturales

y/o productos
terminados

Pequefias empresas
no exportadoras

Industria
,.a::;H::.m:::e;:n'::a:::,;::.a J

H~CCP'-

I ,
I ,

! Mercado de J
1 ingredientes

~.:~.~.~~~I.~.~_.~..~.~.~...~

__1_________ _ 1 t _
Buenas practicas
de agricultura
y recolecci6n

Buenas practicas
de conservaci6n

Buenas practicas
de elaborad6n

HACCP



4 El futuro de IDSp:foductos andinos dei Altiplanoy los Valles Centrales de lo.s Al:ldes

Figura 2. Cadena de valor
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Para definir la Hoja de Ruta a partir de la cadena de valor se orgamzo en
La Paz un panel regional de expertos de diversa procedencia profesional
(tecnicos, empresarios, especialistas en I+D+i, etc.) de los tres paises, seguido
de sendos talleres de expertos nacionales reunidos en Quito, La Paz y
Lima.

Figura 3. Elaboracion de la Hoia de Ruta

lAd6nde
queremos lIegar?

£1 proceso comprendi6 las cuatro fases siguientes:

• An.Hisis de la situacion actual.

• Establecimiento de Visiones de futuro.

• Identificaci6n de obstaculos.

• Determinacion de medidas y soludones.
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Estudio de la situacion actual

Tras analizarse la actual situacion de las plantas medicinales en cada pais
se realiz6 un analisis DAFOregional muy detailado, cuyos resultados se
resumen mas abajo.

Establecimiento de las Visiones de futuro y los objetivos

La Visi6n es un modelo del futuro deseado para una particular actividad 0

industria en determinado plazo (por ejemplo, de 10 a 15 anos).

EIestablecimiento de Visiones de futuro y objetivos estrategicos es un aspecto
de vital importancia a la hora de elaborar la Hoja de Ruta, ya que a partir
de ellos se definen el rumbo y los plazos. Para el Proyecto se definieron
cuatro Visiones.

LasVisiones de futuro establecen un compromiso, por 10que es precise cuidar
especial mente que sean realistas, verosimiles y facilmente comprensibles.

Identificacion de obstiiculos

En todo proceso es necesario identificar y conocer los obstaculos para poder
superarlos.

Determinacion de medidas, agentes y tecnologias

Se identifico en primer lugar una serie de factores cnticos para las Visiones
y se determinaron las medidas mas adecuadas en cada caso.

Se identificaron tambien los respectivos agentes (productores, asociaciones,
administraciones. universidades) y las tecnologias pertinentes.

Las medidas correspondientes a cada Vision se priorizaron crono16gicamente
en funci6n de las posibilidades que ofrecian. Juntas constituyen la Hoja de
Ruta para realizar la Vision.



2. Las plantas medicinales:
perspectivas regionales y
de los mercados

2.1 Mercado mundial

El mercado mundial de plantas medicinales (extractos y fitoterapeuticos)
ascendio durante el ana 2002, aproximadamente, a 14.000 millones de
d61ares anuales. Entre los principales paises consumidores se cuentan los
Estados Unidos, Alemania, la China, el Japon, Francia, Italia, el Reino Unido
y Espana. En 2004, se comercializaron en Europa alrededor de dos mil
especies de plantas medicinales y aromaticas. Dicha cifra es un importante
aliciente para el desarrollo de las cadenas productivas de este tipo de
plantas.

£1 mercado muestra un interesante crecimiento. SegUn datos del Centro de
Comercio Internacional (UNCTADfOMC), la tasa anual de 1994 a 2006 fue de
entre el 10%y el 20%.

Los exportadores de los paises en desarrollo encuentran mayores oportuni-
dades en el comercio de ingredientes con propiedades y efectos conocidos,
que no estan patentados y pueden comercializarse libremente. Productos
como la huacataya (TagetesternifloTa),la quirquina (porophyllumrudeTale), la
zarzamora (Rubus boliviensis)y ej nogal Ouglans boliviana),por ejemplo, son
conocidos en el pais de origen, no son objeto de restricciones comerciales y
presentan, por ende, mayores aportunidades en el mercado farmaceutico. En
algunos paises, por otro lado, los consumidores no estan interesados en las
plantas sino en sus extractos. Para comerc:ializar adecuadamente estos
productos es necesario, entonces, estandarizarlos y establecer marcadores
quimicos para ofrecerlos como es debido. Existe, asimismo, un mere ado
creciente de productos y compuestos fitoqufmicos.

No se dispone de informacion fidedigna que permita estimar la demanda
nacional 0 mundial. Se sabe de una demanda extern a, pero hay obstaculos
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que limitan la comercializacion. Ademas, el gran volumen de las 6rdenes
de exportacion y el abastecimiento irregular de materia prima (debido a la
falta de cultivos) dificultan el establecimiento de relaciones comerciales
confiables.

A nivel internacional es necesario, entre atras cosas, consolidar la presencia
de estos productos naturales, impulsando el cultivo can hincapie en la
sostenibilidad, elevando los niveles de competitividad, generando mayor valor
agregado, diversificando su usa y fortaleciendo las cadenas productivas can
particular atenci6n a elaborar una estrategia industrial vinculada al sector
productivo.

2.2 Datos de mercado

La cadena productiva de las plantas medicinales en la region andina se bas a
mas en la recolecci6n silvestre que en el cultivo, A ello se debe que escaseen
datos de produccion oficiales y confiables.

La mayor dificultad a la hora de recoger informacion estriba principalmente
en que se basa en las declaraciones de los transportistas a el registro de
los agentes de control vial. A ello se suma que se consignan los nombres
vulgares en vez de los botanicos, sin mendon del estado fisico (fresco 0

seco), ni de la parte de la planta de que se trata. Estas deficiencias impiden
una sistematizacion adecuada, ya que el mismo producto puede consignarse
con diferentes ortografias Ccampuri" y "hercampuri". "sen" y "zen",
"sarzaparrilla" y "zarzaparrilla") 0 incluso nombre, como en el easo del
Desfl:10diummoHiculu.m,Hamada "manayupa"> "manito de raton" 0 "pie de
perro", a la Bursera graveolens) Hamada tambien "palo santo" 0

"sahumerio".

Existe, ademas, un rubro general denominado "hierbas medicinales" que no
permite distinguirlas individualmente ni siquiera par su nombre vulgar. Por
ultimo, otro elemento de confusion son las propias unidades de medida, que
no obedecen a un criterio estricto y en ocasiones no son oficiales, como, por
ejemplo, "camion" en lugar de kilogramos.

Estas dificultades impiden formarse una idea de la situacion global del
mercado en los tres paises que nos ocupan, de modo que nos limitaremos a
una seriede datos ilustrativos de las plantas mas significativas para
cada uno.
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Peru - maca, yac6n y tara. Datos de exportaci6n

Las estadisticas de exportacion de ingredientes y praductos naturales
obtenidos del Programa Biocomercio son las siguientes:

Cuadra 1. Peru - maca, yac6n y tara. Datos de exportaci6n

Valor unitario
Valor FOB Volumen kg promedio Variacion %

AnD ($Ef.UU.) (bruto) ($ EEUU.lkg) Valor FOB

Maca y derivados

1999 2222994 185013 12,0
2000 1427115 95106 15,0 -35,8
2001 1 700660 188515 9,0 19,2
2002 2754443 312514 8,8 62
2003 3316428 308241 10,8 20,4
2004 3431 094 404852 8,5 3,5
2005 2917366 331 789 8,8 -15

Yac6n y derivados

2001 20386 3772 5,4
2002 151851 19725 7,7 644,9
2003 30275 2319 13,1 -SO,1
2004 117589 15696 7,5 288,4
2005 80429 12386 6,5 -31,6
Tara y derivados

1999 2498816 3308758 0,8
2000 4808670 7585430 0,6 92,4
2001 7575811 9570503 0,8 57,S
2002 10283725 9090395 1,1 35,7
2003 10488337 9572 357 1,1 2
2004 13043833 12148886 1,1 24,4
2005 12295224 10645812 1,2 -5,7

Fuente: BIOCOMERCIOPERU.

El siguiente cuadra muestra los datos del cuadra anterior en dos escalas
diferentes, Notese que la de la izquierda, relativa a los datos de exportacion
de tara, es veinte veces mayor que la de la derecha, donde se muestran los
datos para la maca y el yacon,
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Figura 4. Volumen de eXI'0rtad6n tara. maca y yac6n
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Productos finales

No se cuenta con cifras oficiales de producci6n, pero S1de datos de las expor-
taciones de productos finales derivados de la maca, el yac6n y la tara en sus
diferentes presentaciones.

Cuadro2. Exportation de productos finales de maca, yac6n y tara en Peru

Valor FOB $ EE.UU. kg brute
------~-----~------

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

MACA

Capsulas 411660 422035 283070 276018 14453 13563 10223 12805

cafe 869 501 3,618 1,79 196 88 935 269

Ucor 1,64 662 235 934 203 323 105 441
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Valor FOB $ EE.UU. kg bruto

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

YAC6N

Miel 1 2765 46228 9495 1 358 5355 738

Hojuefas 2724 313 8968 24802 127 21 812 2287

Capsulas 5986 10595 264 43'

Extracto 418 2039 3286 5999 158 231 484 189

Jugo 10 • 152 18 10 58

Presentaci6n no
especificada 7003 3 400 10

Otras presel1taciones 0 114 4210 71 3 31 535 94

Filtrante 435 1016 9 75 122 3

Merme!ada 1262 6 238 0 3

TARA

Harina 5733596 5617270 6128172 5866878 5190852 5427661 65456156771267

Goma 1509786 16857603062152 4833019 476514 571 268 998 294 1 369 050

Preparaci611
curtiente 1 947 506 1 911 874 2 236 268 831 374 1 842393 1 830267 2 324486 966389

Micropulverizada 391 595 794 003 1 100 099 292 048 321143 747 393 1 128764 31651

Extracto 156462 51098 398 900 133194 4353 4114 556

Otras presentaciones 8822 76041 59166 128648 66401 6124

Presentaci6n no
especificada 44 304 48272 10064 0 38642 5233 114152 0

Hojuelas 48845 0 18288 0

Observese que los principales modos de presentaeion son:

• Maca: capsulas !tabletas. harina

• Yacon: miel, hojuelas

• Tara:harina, goma

Ecuador - Quinua. Datos de producci6n

Durante la decada de 1980,en el Ecuador creci6 la producci6n de quinua en
raz6n de que las cualidades del producto empezaban a difundirse en los
mere ados nacional e internacional. A esta tendencia se suma el exito inicial
de Latinreco, empresa orientada a la I+D.que Ie permiti6 a1canzar en 1992
una producci6n total de mas de 1.000 toneladas.

De 1993 a 1997la tendencia se revierte y solo a finales del quinquenio vuelve
a invertirse en respuesta a la nueva preferencia de los consumidores, espe-
cialmente~internacionales, por los productos organicos, para mantenerse
hasta nuestros dias.
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En la actualidad, la praducci6n de quinua en el Ecuador bordea las 1.050 TM,
de las cuales, aproximadamente, el 80% corresponde a prc?ducci6norganica
Ounovich, 2003).

Los siguientes datos y el cuadra 3 adjunto ilustran las fluctuaciones del
mercado de la quinua mencionadas en el parrafo anterior.

Cuadra 3. Producti6n de quinua en el Ecuador

Ano kglha

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02

407
350
407
449
297
856
654
709
759
421
493
840
585
330
448
330

43
83

220
317
602

Halaiio

27
40
54
69

300
361
541
734
889

1070
2030

500
780

1 310
1240
1098
1 109

851
723

1300
1329

Fuente: ERPE 2003

Figura 5. Production de quinua en el Ecuador
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EI consumo ecuatoriano pasa de 850 TM en 2001 a mas de 1.000 TM en
2003. Se estima que ingresan en el pais entre 400 y 600 TM no registradas
de variedades real y altiplano. La quinua nacional se utiliza para la
preparaci6n de harinas y la importada para' envasar desaponificada en
granos.

El mereado de plantas medicinales en general, por su parte, experiment6 un
repunte muy importante entre 1995y 2000:

Cuadro 4. Volumen de exportation de plantas medicinales en el Ecuador

1995 2000

Volumen exportado de plantas medicinales.
(toneladas)

ValorFOB$ EE.UU.

275 927

153000 315000

Bolivia

En el caso de Boliviano se cuenta con datos de exportaci6n de hierbas medi-
cinales pero si con estimaciones de la producci6n anual de algunos productos
que son presentados mas abajo.

EI sector informa de cantidades que varian en funcion de la demanda
interna y externa. EI volumen comercializado oscila entre 20 kg por mes
para empresas que producen en pequena escala, organizaciones no
gubernarnentales y laboratorios artesanales; 15 toneladas anuales para
empresas establecidas en el mercado nacional; y alrededor de 90 toneladas
anuales para las que comercializan sus productos en el mercado
intemacional.

Entre los tipos de producci6n figuran pequeiia escala, empresas pequeiias
y produccion orgimica a gran escala, como el caso de la maca, que se ha
industrializado can la participaci6n de comunidades enteras. Otras especies,
como la una de gato, no se cultivan y son de recoleccion silvestre.

Los volumenes son, pues, variables segUn el producto y van de entre 50 y
500 kg para productos de demanda limitada, como la valeriana, a entre 5 y
8 toneladas para la maca, que es de consumo masivo. ,...



14 f;l futuro de,los_productos.andinos_del Altiplano y los Valles-Centrales-de-Ios-Andes

Cuadro 5. Producci6n anual de producto5 en Bolivia

Producci6n anual de algunos prodUCt05

Maca Spirit en capsulas
Vitamina C con pulpa de camu-camu
Tusival elixir

5 000 frascoslano
80 000 expendedoreslano
50 000 unidadeslano

Volumen segun modo de presentaci6n

Gotas
Jarabes yelixir
Frascos de capsulas
Fitofarmacos en jarabes 0 elixir
Palvo, micronizados, deshidratados

200 000 unidades lane
50 000 unidades/afio

5 000 frascos al ana
10 000 unidadeslano
50 000 unidadeslafio

2.3 Producto

En el caso de los productos naturales para la salud (medicamentos, alimentos,
extractos aromaticos, complementos dieteticos, pigmentos, aditivQs), existe
una vasta cantidad de conocimientos que abarcan la domesticaci6n y con-
servaci6n in situ de recursos genetic as y otros acumulados por las poblaciones
locales a 10 largo de la historia. Juntamente con los conocimientos sobre
siembra, conseIVaci6n, gesti6n y uso de recursos, conforman 10 que se ha
dado en Hamar "saber local", que actualmente continua siendo objeto de
estudio y recuperaci6n.

La abundante biodiversidad que presentan los paises andinos proporciona
ingentes recurs os medicinales. Sirvan para ilustrarlo las siguientes estima-
danes sabre el numera de espedes vegetales presentes en cada uno:

Cuadro 6. Numero de especies vegetales

Estimaciones del numero de especies vegetales

Bolivia Ecuador Peru
0 0 _

20000 16000 22000

Fuente." Dr. Gupta, 2006.

Vemos, pues, el enorme potencial de la zona en esta materia. En 10 que a
plantas medicinales se refiere, las cifras son igualmente abultadas:
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Cuadra 7. Numero de plantas medicinales

Plantas medicinales

Bolivia Ecuador Peru

1 000 estimadas 500 conocidas 1 500 c1asificadas como
medicinales

216 oficialmente aceptadas 228 mas usadas .

125 comercializadas 77 importantes

Fuente: Dr. Gupta, 2006.

Actualmente, esta riqueza de promisorios agentes terapeuticos vegetales,
aunada al conocimiento ancestral de su uso etnofarmacologico, constituye
un valioso recurso por explotar adecuadamente mediante el desarrollo sos-
tenible, en beneficio de la humanidad y, especialmente, de las comunidades
nativas que los han preservado hasta nuestros dias.

Empresas productoras

EI mercado de plantas medicinales linda con otras mercados de praductos
naturales como el de perfumes y cosmeticos. En el siguiente cuadra figura
el numero de empresas dedicadas a los diferentes sectores en los tres paises.

Cuadra 8. Empresasdel sector

Empresas del sector de productos naturales

Plantas medicinales

Perfumes I cosmeticos

Nutraceuticos

Farmacos

24
4

16
16
60

27
15
18
35
95

Peru Total

36 87
4 23

16 50
29 80
85 240

Bolivia Ecuador

Total

Fuente: Dr. Gupta, 2006.

Vemos una marcada predileccion por productos destinados a la salud, como
plantas medicinales, nutraceuticos 0 farmacos.

2.4 Consumo interno

En los paises andinos el uso de medicamentos tradicionales es sumamente
habitual y no se reduce a poblaciones indigenas. Es el caso, por ejemplo, de
Bolivia,donde se extiende a los centros urbanos y es camlin entre las clases
media y media alta.
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Se estima que un 80%de la poblaci6n de Boliviay el Ecuador y al menos el
50%de la del Peru us an remedios tradicionales. A pesar de los niveles com-
parativamente bajos en este ultimo caso, segUn un estudio especializado. el
82% de los peruanos estana dispuesto a recibir este tipo de tratamiento,
motivo par el cual se puso en marcha el Programa Nacional de Medieina
Complementaria. Vemos asi c6mo la aceptaci6n y, sabre todo, la demanda de
la medicina tradicional es extensa y erece. Su regulaei6n e institucianaliza-
ci6n es un factor fundamental de esta popularidad. Cabe mencionar en este
sentido la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA),que
mantiene un registro de quienes la praetiean.

En cuanta al mereado interno, resulta importante sefialar que las faetares
sociaecon6micos y culturales influyen en la elecci6n del tipo de praducta.
siendo mas probable que los consumidores de niveles mas altos opten par
productas elaborados, mientras que Ios de estratas mas bajos recurren a
plantas sin mayor valor agregado ni garantia de calidad.

2.5 Factores y tendencias que inciden en la demanda

Los faetores que acrecientan la demanda de plantas medicinales tanto en el
mercado interno de los paises productores como en el internacional son
multiples. Van de una preocupaci6n par consumir productos mas saludables
a cuestiones de imagen. Veamos algunos de ellos.

Medicina. Existe la tendencia de pasar gradualmente de la medicina alopa-
tica a la natural. con predominia de la prevenci6n a traves de productos "10
mas naturales posible" 0 "enteramente naturales". El interes mundial por
productos naturales aumenta debido al creciente uso profilactico y en vista
de los efectos colaterales de los medicamentos sinteticos.

Calidad. Uno de los factores que inciden fuertemente en la demand a es que
la buena calidad de estos productos es mundialmente reconocida por las
empresas del sector.

Alimentacion. Tambien es un factor favorable la ereciente preocupaci6n de
la sociedad por la calidad de los alimentos que ingiere. La nutrici6n adquiere
una prioridad cada vez mayor para el consumidor, como 10 reflejan la eomer-
cializaci6n de alimentos organicos 100%naturales, la popularizacion del vege-
tarianismo a el rechazo por los productos geneticamente modificados. La
imagen positiva de este tipo de alimentos para un consumidor tipicamente
joven compensa incluso su precio algo mayor.

Penetracion en canales de comercializacion convencionales. Los gran des
centros comerciales y supermercados ofrecen cad a vez mas alimentos y
medicinas naturales.



Las plantas medicinaies: perspectivas regional y de ios mercados 17

Creciente demanda de un comercio justa. Este es otro factor que impulsa
la comercializaci6n de estos productos en los mercados de los paises
desarrollados. Ademas de alimento saludable, el producto se ve como medio
para apoyar al crecimiento de los paises en desarrollo y garantizar una
remuneraci6n digna a los campesinos.

La historia detras del producto. Los productores que contribuyen a trans-
mitir los valores de un consumo consciente y que, ademas, han llegado a
una relaci6n reciprocamente beneficiosa con sus proveedores en los
paises de origen han descubierto en este aspecto una herramienta de
comercializaci6n.

Etica. Como no han sido ensayados en animales, los productos no se asocian
con la crueldad.

Exotismo. Es este otro factor del exito de estos productos en los mercados
de los paises mas desarrollados.

Producci6n sostenible. La conciencia ambiental del consumidor favorece la
demanda de productos obtenidos de modo ecol6gicamente sostenible (por
ejemplo, sin pesticidas). Cabe seiialar que, dado que las especies son mayor-
mente de origen silvestre, es necesario garantizar mediante los mecanismos
oportunos la sostenibilidad de su explotaci6n.

Ancestralidad y conocimientos tradicionales sobre el uso y bondades de las
plantas a sus derivados. Esta conciencia redunda en un apoyo indirecto a
las poblaciones indigenas y a la conservaci6n de su patrimonio cultural.

Concentraci6n del procesamiento industrial. Otro importante factor que
afecta a la demanda de plantas medicinales es la tendencia a la concen-
traci6n de su procesamiento (dadas las dificultades y limitaciones tecnol6-
gicas para procesar extractos naturales que permitan productos sin efectos
colaterales), la estandarizaci6n de las plantas y sus extractos y la falta de
homogeneidad en la calidad de los productos. Una de las causas de la con-
centraci6n de las industrias fannaceuticas es la introducci6n de nuevas meto-
dologias de control y la necesidad de ensayos clinicos costosos previamente
a la comercializaci6n de nuevos productos e ingredientes.

2.6 Obstaculos a la penetracion en 105 mercados

Un aspecto que afecta grandemente a la demanda de productos derivados
de plantas medicinales es la ausencia de estudios cientificos, fitoquimicos,
de citotoxicidad, de genotoxicidad, preclinicos y clinicos que respalden su
uso general 0 con fines terapeuticos. Entre tales obstaculos puede mencio-
narse una reglamentaci6n exigente con estrictos procedimientos de control.
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Debe destacarse, sin embargo, que en los Estados Unidos y Europa -salvo
Francia, Italia y Alemania- los productos fitoterapeuticos se expenden
libremente como complementos dieteticos.

Dos ejemplos de reglamentacion que dificultan la penetracion en los princi-
pales mere ados son las nonnas europeas sobre alimentos noveles y la Ley
contra el bioterrorismo de los Estados Unidos.

Europa - Alimentos noveles

Seglin esta disposici6n, un alimento se considera "novel" si los europeos no
10consumian antes del 15 de mayo de 1997,en cuyo caso debe pasar par un
complejo praceso de autorizaci6n. Ello obstaculiza el acceso al mercado, en
especial par 10costoso que resulta para las empresas pequefias de los paises
en desarrollo. Es el casa del yacon, consumido en otras partes del mundo
peTo todavia considerado "alimento novel" en Europa.

Estados Unidos - Ley contra el bioterrorismo

Los requisitos que imp one esta ley afectan alas exportaciones de gran
numero de pequefias empresas que no los pueden cumplir. Entre elias, par
ejemplo, la obligacion de constar en el registro en linea de la FDAa de la
presencia de un agente en los Estados Unidos, que debe presentar una
notificacion previa a la importacion cuyo plaza depende del media de
transporte utilizado.

La Ley exige asinlismo que 108 establecimientos que elaboren, procesen,
empaquen, mantengan 0 exporten alimentos para consume humane 0 ani-
mal en los Estados Unidos deben establecer y mantener registros que per-
mitan a la FDA rastrearles en caso de amenaza potencial a la salud human a
a animal. EIregistro debe permitir identificar la procedencia de los alimentos
y mantenerse, seglin el aliInento, entre seis meses y un ana.

Muchos de los agentes de la cadena productiva carecen de sistemas de
buenas practicas agricolas, de recoleccion y de elaboracion que garanticen
la rastreabilidad del producto elaborado, 10 que en la practica les impide
exportar alas Estados Unidos.



3. Analisis DAFO

EIAmilisis DAFOha sido elaborado a partir de los Informes Nacionales pre-
parados para la PIimera y Segunda Conferencias Regionales del Proyecto y
algunos atras estudios pertinentes.

EIAnalisis esta dividido en cuatro grandes areas:

• Factores que condicionan la producci6n
tecnologia, capital y transporte.

tierra, mana de obra,

• Factores que condicionan la demanda - comportamiento y operaci6n
de los mercados nacional e internacionaL

• Estrategias, estructuras y competencia - politicas de promoclOn y
apoyo, legislaci6n y formas y mecanismos de asociaci6n de los pro-
ductores primarios y secundarios, comercializadores y exportadores, y
grada de institucionalizaci6n del sector.

• Industrias conexas y de servicios - sector de transformaci6n primaria
y producci6n de farmacos y alimentos derivados de productos del
Altiplano y de los Valles Centrales de los Andes, servicios a la industria
y a los productores primarios.

EIAnalisis sigue 10mas ajustadamente posible los estudios nacionales y otros
datos pertinentes. Es posible, por 10 tanto, que la informaci6n presentada
resulte a veces inconsistente, ya que los autores pueden no coincidir al definir
fortalezas y oportunidades 0 debilidades y amenazas.

19
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Cuadro 9. Analisis DAFO del sector

1. Factores que condicionan fa production
------------,-------------~-

AmenazasDebitidades

• Poca difusion de la produccion inten~
siva y extensiva de la mayoria de las
plantas medicinales y nutraceuticas
ya q·ue par 10 general son recolecta-
das en farma silvestre. Cuando existe,
la produccion agricola es, ademas,
insuficiente y heterogenea.

• Ausencia de investigadon aplicada:
pocos estudios proponen procesos
produdivos faetibles.

• Problemas de tenencia de la tierra y
otros de indoles social y cultural que
afectan al buen desempeFio del
sector.

• Desarrollo aun incipiente de buenas
practicas de recoleccion.

• Poco conacimiento y canciencia por
parte de muchos agentes de 105
aspectos vinculados a la conservacion
de 105 rewrsos naturales.

• Deficiente infraestructura de earninos
y almaeenamiento.

• Sobreproteccion de estas especies por
parte de las comunidades locales. Es
urgente superar la desconfianza que
han suscitado en eUas agentes
externos.

• Destruccion de recursos geneticos.

• Especies naturales nativas cultivadas y
cosechadas tambien en otros parses.

• (am bios dimaticos adversos (azar).

Fartalezas
--1--------------

Oportunidades

• Paises riquisimos en biodiversidad can
un alto porcentaje de las especies
vegetales conocidas.

• Especies privativas de la region (por
ejemplo, la canahua).

• Microdimas que permiten singulares
cosechas estacionales.

• Tierra disponible, suelos adecuados y
zonas protegidas.

• Producci6n mayormente organica.

• Conocimientos ancestrales: importantes
saberes locales.

• Investigaci6n y experlencia en la ges-
tion de eultivos pese a limitaciones de
recursos humanos y financieros y de
infraestructura material.

• Legislaei6n comunitaria andina
amplio espacio para mejorarla
complementarla.

y
y

• Plantas medicinales y nutraeeuticas
como fuente de innovacion.

• Desarrollo de nuevas tecnologias para
superar obslitculos fitosanitarios.

• Empresas que buscan produetores con
experiencia tradicional en el usa de
ingredientes naturales.
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2. Factores que condicionan la demanda

Debilidades Amenazas

• Escaso numero de pequenas empre-
sas, asociaciones y ONG que cuenten
con imagen de marca.

• Mercado local pequeno, poco exigente
en materia de calidad y sensible a los
precios.

• Ausencia de normas y controles
sanitarios.

• Recolectores y acopiadores que entre-
gan sus productos indiscriminada-
mente y en condiciones sanitarias que
afectan a la calidad.

• Inadecuados manipulaci6n y trans-
porte de insumos.

• Establecimiento todavfa incipiente de
la imagen "marca-pais".

• Incapacidad para generar demanda
especializada mundial.

• Escasa informaci6n respecto de mer-
cados nicho que dificulta una mejor
oferta.

• Investigaci6n aun incipiente del mer-
cado para productos con mayor valor
agregado.

• Difusi6n aun incipiente de las venta-
jas y exigencias de la certificaci6n.

• Competencia entre los tres parses en
materia de precios y volumen, a los
que se suma Colombia como provee-
dora de productos similares.

• larga tradici6n y experiencia de paises
como la China y la India en la produc-
ci6n e industrializaci6n de plantas
medicinales y aromaticas.

• Diferentes regulaciones en los merca-
dos europeos y otros.

• Barreras arancelarias vinculadas a con-
diciones de higiene y calidad.

• Adaptabilidad de las especies a dife-
rentes microclimas, 10 que ocasiona
una oferta excesiva.

• Perdida de mercados por incumpli-
miento de estandares de calidad.

• Productos de donacion.

Fortalezas Oportunidades

• Alimentos importantes de la canasta
basica, cual es el caso de nutraceuti-
cos como la quinua.

• Existencia de canales de distribucion,
tiendas especializadas y cadenas de
mercados y supermercados.

• Productos de alta calidad reconocidos
mundialmente.

• Industrias importantes que hacen
buen uso de la marca.

• Oferta variada de productos diferen-
ciados y en algunos casos bien
presentados.

• Consumo mundial creciente de pro-
dudos organicos.

• Posibilidad de aplicar estrategias de
comercializaci6n (denominaciones de
origen y marcas genericas).

• Ambiente favorable a una
comun de los tres parses
firma de convenios y
internacionales.

posicion
y a la

tratados

• Nuevas productos especializados y
diferenciados en nichos de los merca-
dos nacional y mundial.

• Existencia de mecanismos de promo-
d6n de exportadones.
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Cuadra 9. (continuacion)

3. Estrategias, estructuras y competencia

Debilidades .._ ...__.__ ! Amenazas

• Cadena poco integrada y articulada.

• Ausencia de planes comerciales, de
comercializacion y produccion en
muchas empresas y organizaciones.

• Ausencia de administracion empre-
sarial id6nea y de profesionalismo en
general.

Fortalezas

• Grupos organizados de productores,
recolectores, transformadores y
empresas procesadoras.

• Conocimientos ancestrales.

• Atribuci6n al sector de una alta prio-
ridad polftica.

• Marco legal sobre conservacion y uso
sostenible de recursos naturales.

• Legislad6n inflexible que traba los
contratos de bioprospeccion.

Oportunidades

• Apoyo de 105 gobiernos a los produc-
tores de las zonas pobres.

• Fondos de cooperacion internacional y
programas de apoyo a pequenos
productores.

• Existencia de espacios de concertacion
y dialogo.

• Interes en "joint ventures" para la
transferencia de tecnologia para
productos de exportacion.

4. Industrias conexas y de servicios

---------_ ..---_. __ ••'------_.

Debi/idades

• Acceso limitado de los agentes locales
a servicios para empresas.

• Asociaciones gremiales con un enfoque
social que obsta a un cllma empresa-
rial mas eficiente y competitivo.

• Sistemas de
comercial y
desarrollados.

• Escasez de laboratorios especializados
en analisis quimicos.

informacion tecnica.
administrativa poco

• Control oficial inadecuado del eumpli-
miento de las normas HACCp, BPM Y
de higiene en las plantas de
procesamiento.

• Desconocimiento de la ventaja de sellos
como FSC 0 lniciativa Biotrade como
herramientas de comercializacion.

Amenazas
. -- _.__ ._---

• Gran numero de industrias en el
extranjero con grandes capacidades de
innovacion.
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Debilidades Amenazas

• Dificultades tecnicas para enfrentar
las crecientes exigencias sanitarias.

• Frecuente incumplimiento de contra-
tos de exportaci6n.

• Escaso valor agregado.

• Falta de aplicaci6n por parte de
muchos productores de normas como
las Buenas Practicas de Elaboraci6n,
ISO y HACCAP.

• Escasez de laboratorios de control de
calidad.

Fortalezas Oport4nidades

• Empresas que desarrollan productos
sobre la base de investigaciones pro-
pias 0 contratadas.

• Industrias que procuran obtener las
certificaciones ISO 9001, BPM, OSAS e
ISO 14000.

• Obtenci6n de nuevos productos para
el mercado nacional e internacional.



4. Medidas para el desarrollo
de las plantas medicinales
en la Region Andina: Hoja
de Ruta Regional

La Hoja de Ruta Regional es fruto de la informaci6n recogida en los mencio-
nados talleres siguiendo la metodologia comentada en el capitulo 1, en virtud
de la cual, una vez analizada la situaci6n imperante, definidas las Visiones
y determinados los obstaculos que las impiden, se establecen las medidas
regionales necesarias para conseguir los objetivQs propuestos.

4.1 Visiones de futuro y obstaculos que se oponen
a su realization

Las Visiones que nos ocupan fueron consensuadas por expertos de Bolivia,
el Ecuador y el Peru, reunidos en La Paz los dias 26 y 27 de febrero de 2007.

Las Visiones en que convinieron los expertos de 10s tres paises son las
siguientes:

*La Visi6n fue reformulada parcialmente en el taller de Quito, originariamente era:
"medicina andina reconocida internacionalmente"

Vision 1 Reconocimiento internacional de la medicina andina y sus productos."i<

Vision 2 Productos derivados de la biodiversidad andina con marca propia en
todos Jos mercados.

Vision 3 Consolidaci6n del sistema regional de I+D+ien materia de plantas medi-
cinales y nutrao2uticas.

Vision 4 Sostenibilidad y desarrollo integral del complejo productivQ en su
totalidad.
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Vision 1: Reconocimiento internacional de la medicina andina
y sus productos

El objetivo de esta Vision es dar a conacer y promover la utilizacion de la
farmacopea andina a nivel intemacional a partir de la sistematizaci6n y valida-
cion de los elementos terapeuticos de la medicina tradicional de la regi6n.

En los mercados internacionales, principalmente Europa y Estados Unidos,
se conocen y utilizan plantas medicinales procedentes de la region andina,
pero se desconoce la existencia de una pr,3.cticamedicinal especifica basada
en unos saberes ancestrales que avalan su efectividad,

Esta Vision sup one un importante reto, pues implica superar 10s prejuicios
que pueden suscitar en las sociedades de los paises desarrollados las prac-
tleas ancestrales de la region andina. Resulta imprescindible, entonces,
demostrar que son tan validas como las de la medicina asiatica, altamente
difundida en todo el mundo, y que estan avaladas por especialistas y
productores oficialmente reconocidos.

Los obstaculos tienen que ver con la faha de una actitud comun ante el papel
de la medicina andina tradicional, debido a la baja integraci6n sociocultural
en los paises de la region. Al mismo tiempo, subsiste una desconfianza frente
a los resultados de su aplicacion, producto de la faha de divulgaci6n de sus
beneficios, a 10 que cabe afladir que la informacion es dispersa, no esta dis-
ponible en forma electr6nica y no se ha compilado de manera sistematica.

La reformulaci6n de la Vision en el taller de Quito obedece a que en los
mercados se colocaran principalmente productos medicinales.

Obstaculos a la Vision 1

• Falta de una actitud com un.

• Usa limitado de conocimientos tradicionales.

• Falta de confianza en la medicina tradicional (10 que contribuye tambien a
un usa limitada de 105 canacimientos tradicionales),

• Legislaci6n restrictiva (en especial, ausencia de politicas estatales y regionales
que incentiven el usa de la medicina tradicianal).

• Faltade divulgaci6nde 105 beneficiosde la medicinatradicional.
• Falta de foros internacionales de divu)gaci6n.

• Escasa integraci6n soc·locultural en 105 palses de la reg'16n.

• Prejuicios sociales.

• Dispersion de la informaci6n (falta de informatizaci6n y de sistematizaci6n).

• Faltade liderazgopara el desarrollode la farmacopeaandina.
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Vision 2: Productos derivados de la biodiversidad andina con
marca propia en todos Jos mercados

EI objetivo de esta Visi6n es incorporar productos regionales de alto valor
agregado en los canales de cornercializacion regional e internacional.

Este objetivo general se traduce en diferentes objetivos parciales:

1. £laborar productos que cum plan can los estandares cient!ficos y de
rastreabilidad que exigen los mercados.

2. Elaborar productos certificados que cumplan con la normativa nece-
saria para osten tar la marca.

3. Incorporar dichos productos en los canales de comercializaci6n
regionales e internacionales.

EI primer obstaculo es la ausencia de estudios, datos fiables y procesos estan-
darizados en relaci6n can las propiedades de los productos medicinales y
nutraceuticos que permitan promocionarlos, 10 cual hace descreer de los
beneficios de los productos andinos tradicionales. Al mismo tiempo, es
importante destacar que estas trabas estan estrechamente vinculadas a la
falta de estudios de eficacia y seguridad cl!nica, as! como de ensayas que
permitan establecer las posible~ contraindicaciones. Para disponer de una
marca propia oficialmente reconocida son menester, ademas, la debida carac-
terizaci6n de los productos y 10scorrespondientes requisitos de certificaci6n,
amen de la estandarizaci6n de la materia prima vegetal y las productos
elaborados.

Obstaculos a la Vision 2

• Falta de caracterizaci6n y requisitos uniformes de certificaci6n de la Marca
Andina.

• Falta de estandarizaci6n de la materia prima vegetal y los productos
elaborados.

• Falta de confianza en 105resultados de los productos.

• Falta de una validacion de las propiedades para promocionar 105 diversos
productos medicinales y nutraceuticos.

• Falta de ensayos clfnicos para determinar las contraindicaciones.

• falta de estudios de eficada y segundad clinica(faltade seguridadpreclinica
e mcumplimientode las exigenciasde la OMS).

• Falta de publicaciones cientificas en medios internacionales para evitar la
biopiraterfa.
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Vision 3: Consolidacion del sistema regional de I+O+i en materia de
plantas medicinales y nutraceuticas

El objetivQ de esta Vision es crear un sistema regional de I+D+i (investigaci6n,
desarrollo e innovacion) en procesos y productos medicinales y nutraceuticos
que promueva la conservacion y usa sostenible de la biodiversidad, fortale-
ciendo y complementando. al mismo tiempo, el sistema andino de evaluaci6n
de la conformidad de las plantas medicinales, nutraceuticas y derivados can
los requisitos de certificaci6n.

Esta Vision es imprescindible para realizar las dos anteriores, ya que sin la
creadon de un sistema de I+D+i es imposible llevar a cabo todos los estudios
y ensayos que permitan demostrar las propiedades de los productos y veneer
105 prejuicios y prevenciones frente a la medicina andina.

Un sistema regional de 1+0+1 ahorraria a cada pais esfuerzos individuales
optimizando al maximo los recursos y conocimientos existentes en cada uno.

EI principal obstaculo es que los paises carecen de una politic a de Estado
que impulse y favorezca la I+D+i, a 10 cual se suman las limitadas fuentes
de financiaci6n. Otros obstaculos importantes son la escasez de recurs os
humanos capacitados y la falta de un inventario nacional y regional de las
capacidades individuales e institucionales de I+D+i.

• Falta de financiacion para I+D+i.

• Fa\ta de informacion sabre las capacidades en I+D+i de las instituciones de
la region.

• Limitados recursas humanas capacitadas.

• Falta de una polltica de Estado que impulse y favorezca la I+D+i.

Obstaculos a la Vision 3
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Vision 4: SostenibiJidad y desarrollo integral del complejo productivo
en su totaJidad

Las Visiones anteriores se proponian el reconocimiento y la penetraci6n en
los mercados de la medicina y los productos medicinales andinos y la nece-
sidad de crear infraestructuras de investigaci6n..Esta, en cambia, tiene un
objetivo de caracter eminentemente social vinculado a la necesidad de pro-
mover contratos entre los distintos agentes de la cadena productiva a fin de
generar mecanismos de inclusion y equidad que permitan desarrollar la
producci6n organica.

Se trata, par tanto, de buscar los mecanismos para integrar a todos los agentes
de la cadena de valor, desde los recolectores hasta las empresas que producen
y comercializan el producto final, para alcanzar un desarrollo integral del
complejo productivo en su totalidad.

EIprincipal obstaculo es la falta de articulacion e integracion entre los agentes.
A ello se aiiaden la escasez de tecnologias apropiadas a las condiciones de
la region y de una gestion sostenible de los recursos hidricos, amen de un
predominio de la agricultura convencional que amenaza la biodiversidad. Otro
obstaculo es el incumplimiento de las normas para evitar la biopirateria.
Finalmente, esta la falta de documentacion y, por 10tanto, la imposibilidad
de valorar los conocimientos y tecnologias ancestrales.

• Falta de gesti6n sostenible de los recursos hidricos.

• Falta de articulaci6n e integraci6n entre los agentes del complejo
productivo.

• Amenaza a !a biodiversidad por el predominio de la agricultura
convencional.

Obstaculos a la Vision 4

• Biopiraterfa.

• Falta de tecnologfas apropiadas a las condiciones de la regi6n.

• Falta de documentaci6n y valoraci6n de 105 conocimientos y tecnologfas
ancestrales.
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4.2 Medidas regionales

A continuaci6n se presentan, priorizadas a carta, mediano y largo plaza!, las
medidas regionales para cada una de las cuatro Visiones.

Vision 1: Medidas regionales: Reconocimiento internacional de la
medicina andina y sus productos

Hoja de Ruta de la Vision l'

Corto plazo--_. Largo plazo
---"

• Crear un centro de
documentation e
information.

• Buscar financiadon.

• Realizar campanas de
difusi6n y extension.

• Difundir mediante
publicaciones la
med1clna andina y
promover una eultura
de informaci6n.

• Establecer un foro
regional para definir
el alcance y la impor-
tancia de las plantas
meditinales y
nutraceuticas.

• Identificar centros de
investigation.

• Crear un ente aglu-
tinador que incorpore
a 105 diferentes
agentes.

Mediano plaza--_. ---
• Realizar estudios de

mercado.

• Desarrollar mecanismos
financieros para la
transferencia de
tecnologfa.

• Establecer un programa
regional de centres de
investigacion que
adopten la forma de
sociedad an6nima
cerrada (SAC.).

• Establecer redes de
cooperation regional e
interregional.

*En la Hoja de Ruta aparecen en negrita las medidas que se consideraron prioritarias en el
taller de Quito.

Medidas estructurales

Podemos discernir, asimismo, medidas estructurales y coyunturales:

Se refieren todas a la necesidad de crear a nivel regional un centro coordi-
nador que aglutine a todos los agentes de la cadena de valor, acttie como
foro regional para definir la importancia de las plantas medicinales y
nutraceuticas y establezca un sistema unificado de documentaci6n e
informacion.

1Los plazos se han fijado en funci6n de un programa tentativo.
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Analizimdolas mas detalladamente:

Establecimiento de un foro regional para deJinir el aleance
e importancia de la medicina andina

El primer paso es alcanzar entre los tres pafses un consenso sabre que se
entiende por medicina andina, a saber:

• Definir con exactitud las pnkticas en cuesti6n teniendo en cuenta que
el objetivo es alcanzar un reconocimiento internacional en paises en
los que puede haber susceptibilidades frente a este tipo de
medicina.

• Delinir la capacitacion que debe poseer el medico tradicional y elaborar
un programa de formacion.

• Delinir e! concepto de farmacopea andina.

Estas nociones deben establecerse regionalmente, de forma que se opere con
un concepto unilicado de medicina andina en los niveles regional e
internacional.

E! Taller de Quito considero que fa medida era estrategica, muy necesaria,
viable y de bajo coste y que deberia ser iniciada dentro de un plazo no supe-
rior alas seis meses.

Creacion de un ente ag)utinador que incorpore
a los diferentes agentes

Esta medida es consecuencia de la anterior y comporta, en primer lugar,
identificar a todos aquellos agentes que pueden intervenir en la materializa-
cion de la Vision, a saber:

• Instituciones relacionadas can la Sanidad.

• Instituciones relacionadas can la formaci6n y la transmisi6n de
saberes.

• Instituciones relacionadas can I+D+i en materia de plantas
medicinales.

• Agrupaciones de medicos tradicionales.

• Agrupaciones de recolectores y cultivadores de plantas medicinales.

• Empresas productoras y comercializadoras de este tipo de plantas.

EI objetivo es, una vez delinidos el alcance e importancia de la medicina
andina, aunar en un tinieo ente a representantes de toda la cadena de valor
de forma que la medicina andina sea considerada una practica aglutinadora,

~----------------------------------------------
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tanto de saberes tradicionales como de modernas herramientas de
formaci6n para 1a transmision de conocimientos, I+D+i, control de calidad,
comercializaci6n. exportaci6n, etc.

Esta medida se consider6 prioritaria, muy necesaria y de coste baja, aunque
solo medianamente viable en vista de que el organismo encargado serfa Ia
Secretaria de la Comunidad Andina en la que tambien participa Colombia.
Debia ponerse en marcha en un plazQ no superior a cuatIC meses.

CTeaci6n de un Centro Regional de Documentaci6n
e Informacion

Existe una enorme cantidad de trabajos, estudios y datos sobre medicina
andina repartidos entre numerosas instituciones de los tres paises. Por esta
razon y para optimizar todos los recuyses documentales existentes en ell os
es importante crear un Centro Regional de Documentaci6n e Informaci6n
sobre Medicina Andina. Puede ser un ente simplemente virtual, con un portal
donde se clasifique y deposite la informacion existente.

Para eno es preciso encargar 1a tarea a una instituci6n especializada nacional
o regional. El Centro se ocuparia de consolidar una farmacopea regional sobre
la base de las farmacopeas kallawaya, pemana y ecuatoriana.

Podria desarrollar tambien tareas de vigilancia e inteligencia, siguiendo la
evolucion de las condiciones dentro y fuera de la region, tanto en el campo
cientifico y tecno16gicocomo empresarial y de mercado.

La medida se considero necesaria, muy viable y de coste medio. Para su
realizacion se recomend6 contratar a un especialista que comenzara a reunir
el material de los centros de documentaci6n existentes en un plazo no supe-
rior a un ano.

Establecimiento de redes de coopemcion regional
e interregional

Para realizar las medidas antedichas es preciso establecer redes de coopera-
cion entre 105 tres paises. Estas redes estarian integradas, entre otros, por
universidades e institutos de investigaci6n, centros de control de calidad y
organismos administrativos.

Medidas coyunturales

Las siguientes medidas son de tipo coyuntural y corresponden a un plan de
trabajo de cuya elaboracion se encargaria el ente regional.
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Estudios de mercado

EI analisis del mere ado potencial de la medicina andina es el punto de partida
para el desarrollo de otras me did as de difusi6n e informaci6n. Dicho analisis
debe prever diferentes tipologias de clientes y ambitos geograficos.

• Tipologias de clientes: Laboratorios farmaceuticos, empresas procesa-
doras de plantas medicinales, empresas de cosmeticos, empresas de
productos alimentarios, distribuidores y diferentes tipos de clientes
finales, Es precise tener en cuenta que las mercados estan cada vez
mas segmentados en niehos, 10que obliga a analizar tipos de consumi-
dares muy diversos: ]6venes que huyen de la medicina convencional,
grupos que buscan productos que contribuyan a la sostenibilidad, per-
sonas mayores que procuran alivio a sus dolencias, centros de rnedi-
cina alternativa, consumidores urbanos, consurnidores rurales, etc.

• Ambitos geograficos: Desde el mercado interno de los tres paises hasta
Europa y los Estados Unidos, el Canada y Australia, sin olvidar el resto
de paises latinoamericanos.

Lamedida se consider6 prioritaria,fiUy necesaria, fiUy viable y de coste alto.
Para realizarla se recomend6 contra tar a una agenda especializada dentro
del plazo de un ano.

Campanas de difusion y extension de la medicina andina

Las campanas de difusi6n y la publicaci6n de articulos e informes cientificos
san elementos clave para difundir y promover la medicina andina. Para ello
serian necesarias, entre atras, las siguientes actividades:

• Promover entre los especialistas de la regi6n la cultura de la
informacion.

• Realizar un plan de difusion a traves de los medios de informacion,

• Llevar a cabo un program a de eventos como cangresos, simposios,
talleres, etc., que permita dar a conocer la medicina andina en los
mercados regional e internacional.

• Utilizar las tecnologias de la informacion y comunicaci6n para promo-
ver la medicina andina bajo la forma de un Portal Regional, boletines
de informacion, etc.

La medida se consider6 muy necesaria, muy viable y de caste alto. Se reco-
mend6 encargarla a una agencia especializada dentro del plazo de un ano.

Es preciso senalar que, al margen de la actuaci6n de las entidades respon-
sables, todas estas medidas requieren un organismo coordinador y fuentes
de financiacion permanentes.
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Identificaci6n de centros de investigaci6n

Para esta Vision es imprescindible el componente cientifico, por ello es
necesario un inventario de todos los centros e instituciones de los tres
paises que cuenten can capacidades pertinentes, de forma de optimizar el
aprovechamiento de Ios recursos regionales.

Aunque decisiva para esta Vision, la medida se tomara en relaci6n con la
Vision 3.

Tecnologias y herramientas de gestion relativas a la Vision 1.

• Tecnologias de informaci6n y comunicaei6n en todo 10que atene a la gesti6n
de redes de conocimientos y difusi6n de informaci6n.

• Tecnolog(as de domesticaci6n.

• Herramientas de gesti6n empresarial.

• Herramientas que desarrollen y faciliten la asociatividad.

• Cultivo de Ifneas celulares para pruebas especfficas.

Vision 2: Medidas regionales: Produetos derivados de la biodiversidad
andina con marca propia en todos los mercados

Hoja de Ruta de la Vision 2'

Corta plaza---
• Promover la Cl"eacion de

un Consejo Andino.

• Crear un equipo de
coordinaci6n regional
con los representantes
nacionales.

• Crear un organismo de
certificacion de origen
andino.

• Desarro!lar a nivel regio-
nal una normativa tec-
nica sabre praductos
medicinales.

• Buscar financiaci6n.

Mediana plaza---------Largo plaza

• Oesarrollar el mercado
externo. Eliminar los
obstaculos al comercio
internacional.

• Desarrollar y armonizar
la normativa sanitaria.

• Oesarrollar nuevas
productos.

• Diversificar.

Difusi6n de la Marca Andina

*En la Hoja de Ruta aparecen en negrita las medidas que se collsideraron como prioritarias
en el taJler de Quito.
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Estas medidas tambien pueden dividirse en estructurales por un lado, y
estructurales y de comercializacion, por el otTO.

Medidas estructurales

Son las relativas a la creaci6n de una infraestructura regional que apoye todas
las actividades necesarias para la reglamentaci6n de una Marea Andina.

Creaci6n de un Cansejo Andino

EI Consejo tendria como misi6n establecer tedos los mecanismos regula dares
para 1a ereaeion y mantenimiento de una Marea Andina y estaria integrado
por representantes de IDS respectivos organismos nacionales de certificaci6n.
Para ello es preciso analizar previamente la debida organizaci6n, funciones
y rnecanismos operacionales de dicha Conseja, y realizar luego una campana
para hacer compTendeI su necesidad en 105 tres paises.

A tal fin, se propone crear un equipo de coordinaci6n regional integrado por
representantes de cada uno de ellos. Se trata de una medida delicada, ya que
no siempre es obvia la conveniencia de un Consejo Andino que, de alguna
manera, sustituya competencias actualmente existentes a nivel nacional.

Esta medida se llevaria a cabo a corto plazo.

Creaci6nde un Organismode Certijicaci6nAndino

Una vez analizada y convenida la viabilidad de la creaClOnde una Marca
Andina, se crearia un Organismo de Certificaci6n Andino dependiente del
Consejo y dotado de las siguientes funciones:

• Recopilar las normas existentes a nivel nacional e internacional.

• Elaborar, aprobar y homologar norm as tecnicas regionales. Estas
abarcarian todos los aspectos de la cadena de valor, desde recolecci6n
y producci6n hasta procesamiento y etiquetado, pasando por los
ensayos necesarios, y se aplicarian a plantas medicinales, productos
intermedios y nutraceuticos.

• Homologar los institutos y/o laboratorios encargados de los controles
y tareas necesarios para la certificacion de los productos.

Por el tiempo que requiere, esta medida ha de considerarse de plazo mediano.

Se considero, empero, que debia confiarse a los respectivos organismos
normativos nacionales a mas tardar en un plazo de seis meses.

Se hace, pues, obviamente necesaria una muy estrecha coordinacion entre
105 tres organismos nacionales, que solo sena efettiva con la creadon de un
Organismo de Certificaci6n Andino.
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Mecanismos de jinanciacion

La financiaci6n es condici6n indispensable para poner en marcha las medidas
antedichas y esta estrechamente ligada a eHas.

Medidas comerciales y de comercializilci6n

EI objetivo de la Vision consta de dos partes: En primer lugar, la creacion de
una MaIea Andi:na y el establecimiento de las medidas necesarias para su
difusion y penetracion en IDSmereados. En segundo lugar, hay otras:

Desarrollode productos

Para crear una marea regional que permita abordar nuevas mercados, es
precisD pensar en desarrollar nueVQS productos y diversifiear los existentes.
Para ella es necesario considerar las siguientes medidas:

• Investigaciones de mercado que permitan centrar los esfuerzos, sabre
todo durante una primera fase, en productos con valor afiadido mas
facilmente introducibles en 105canales internacionales. Ha de tenerse
en euenta que las gestiones para aeogerse a la Marea Andina son
eostosas y exigen infraestructuras de control permanentes. Por otra
parte, IDSmercados locales son muy sensibles a IDSprecios y es diEcil
que IDsproductos comercializados en e]]os puedan absorber IDScostes
de obtencion y mantenimiento de la Marca. Hay que desarro]]ar,
entonces, produetos que se vendan mayoritariamente en los mere ados
internacionales y que, aunque no respondan a una demand a explicita,
sean capaces de generarla, teniendo en cuenta los diferentes nichos
existentes.

Se consider6 que esta medida era altamente necesaria, pero de viabilidad
media y coste alto, y que debia correr por cuenta de las empresas de
comercializaci6n en colaboraci6n con los centros de I+D+L

Difusi6n de la Marca Andina y desarrollo del mercado extemo

Toea realizar paralelamente amplias campanas de difusion de la Marca
Andina en diferentes ambitos, principalmente entre empresas procesadoras
extranjeras y distribuidores internacionales.

Esta medida es clave para ablir canales de comercializaci6n que permitan
desarro]]ar el mercado internadonal y eliminar IDSobstaculos con que actual-
mente tropiezan las plantas medicinales andinas. Estos obst,3.culostienen que
ver principalmente con los aspectos atinentes al control integral de calidad,
cumplimiento de 108estandares intemacionales, comprobaci6n cientifiea de
las propiedades terapeuticas y presentacion de IDSproductos. La creacion de
una Marca Andina permitiria superarl08 a todos.



Medidas para el desarrollo de las plantas medicinales en la Region Andina: Baja de Ruta Regional 37

Par otra parte, las actividades de difusi6n no solo deben dirigirse hacia el
mercado, sino tambien y en primer lugar a los productores nacionales. Esta
campana es decisiva para convencer a todos los agentes de la importancia
y ventajas de acoger sus productos a la Marca Andina. Para ello son precisas
intensas medidas de sensibilizacion e informacion y una asistencia que con-
tribuyan a paliar IDS esfuerzos necesarios para someter los productos a 10s
mecanismos de certificacion.

Esta me did a tambien se considero muy necesaria aunque de viabilidad media
y coste alto. Debia estar a cargo de una institucion contratada a tal efecto
dentro del plaza de un ana.

Tecnologfas y herramientas de gestion necesarias para la Vision 2.

• Estandarizaci6n de metodos de analisis de laboratorio.

• Creaci6n de laboratorios especializados para determinar los ingredientes
andinos.

• Creaci6n de plantas pilato para desarrollar nuevas productos.

• Tecnologfas de escalamiento para la innovaci6n.

Vision 3: Medidas regionales: Consolidacion del sistema regional de
I+D+i en materia de plantas medicinales y nutraceuticas

Hoja de Ruta de la Vision 3*

Corto plazo Largo plazo

• Realizar un inventario
regional de 105 grupos
de investigacion.

• Crear una red inter-
activa de 105centros de
I+D.f-i de la region.

• Crear un instituto regio-
nal de I+D+i que se
ocupe de investigar
metodos y procedimien-
tos a todos 105 niveles
de la cadena de valor.

• Generar un fonda regio-
nal andino para la
investigaci6n.

• Seleccionar quimiotipos
de interes comercia\.

Mediano plazo

• Fortalecer la Ifnea de
investigaci6n del Insti-
tuto Andino.

• Consolidar el sistema de
I+D+i de la region.

• Establecer comunicacio-
nes con todos los agen-
tes de la cadena de
valor.

• Elaborar programas de
capacitacion orientados
a 105 distintos niveles de
dicha cadena.

• Crear mecanismos de
prospectiva
permanentes.

*En la Hoja de Ruta aparecen en negrita las medidas que se consideraron como prioritarias
en el taller de Quito.



38 EIfuturo, deJosproductos andinos del Alti~lano y !os Valles Centrales de ios Andes

Todas las medidas correspondientes a esta Vision estim dirigidas a fortalecer
el sistema andino de I+D+i y requieren la siguiente secuencia:

Inventario regional de capacidades de I+D+i

Esta medida aparece tambien en la Vision 1 y constituye un primer paso
esencial para conocer las capacidades nacionales en diferentes pIanos:

• Grupos de I+D+i dentro del mundo academico, su especializacion y
capacidades para formar parte de la red.

• Laboratorios y centros de investigaci6n.

• Capacidades de I+D+ien el sector privado.

Este inventario puede y debe realizarse en un lapso breve y no requiere
grandes recursos econ6micos.

EItaller de Quito considero la medida muy necesaria y resolvio las siguientes
medidas complementarias:

• Identificar las areas necesarias.

• Inventariar integralmente las capacidades, desde la etnobotanica hasta
la comercializacion y los grupos y centros de investigacion locales,
nacionales y regionales.

• Identificar las deficiencias de recursos humanos e investigaci6n locales
y nacionales.

• Identificar empresas y expertos.

• Inventariar las capacidades tecno16gicas necesarias para generar
nuevos productos y las relativas a la cadena productiva.

La medida fue calificada de medianamente viable dados los siguientes
obstaculos:

• Falta de acceso a la informacion.

• Falta de experiencias previas.
• Falta de tiempo e interes en brindar informacion.

• Falta de estrategias para generar confianza.

Cabria iniciarla de forma inmediata con el nombramiento de sendos
responsables nacionales. Las instituciones encargadas sedan:

• Bolivia:Viceministerio de Ciencia y Tecnologia, Ministerio de Medicina
Tradicional.

• Ecuador: MIC,SENACYT,CONESUP.

• Peru: Ministerio de la Producci6n.
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Se recomend6 una estrategia amp1ia y la utilizaci6n de trabajos existentes.
La medida deberia ponerse en pnktica en el plazo de un ano..

Al margen de eno y con miras al mejor desempeno posible de 105organismos
en cuesti6n es imprescindible que la responsabilidad recaiga en una unica
organizacion.

Creacion de una Red de Centros de I+D+i

Esta medida parece igualmente imprescindible para alcanzar la Vision 1y es
el paso siguiente ala identificaci6n de las capacidades existentes en la region.
La creaci6n de una Red que fundone como tal y aporte conocimientos al
Proyecto regional requiere una serie de trabajosde coordinaci6n indispensables
para su correcto y eficiente funcionamiento.

Esta coordinacion estaria referida a aspectos tales como:

• La seleccion de los grupos y centros que se integrarian a la Red en
funcion de sus capacidades y especializacion.

• El establecimiento de mecanismos de trabajo conjunto, de colaboracion
entre centros y de intercambio de informacion entre los componentes
de la Red.

• EI establecimiento de mecanismos de vinculacion entre la oferta
cientifico-tecnologica y la demanda de servicios.

• La organizacion de encuentros para darlos a conocer.

• La busqueda de fuentes y mecanismos de financiacion.

La Red englobaria laboratorios de analisis de recursOs vegetales, suelos, toxi-
cologia, ensayos quimicos, biologicos y biotecnologicos, farmacotecnicas,
plantas piloto, etc. Deberia poder entrar en funcionamiento a corto plazo y
tendria un caracter estructural.

Se considero que la medida era altamente necesaria y debia ir acompanada
de las siguientes actividades complementarias:

• Crear una base de datos permanente.

• Crear y fortalecer la infraestructura informatica.

• Integrarlos sistemas nacionales a nivel regional camino de la conforma·
cion del sistema andino.

• Elaborarpoliticas de acceso a la informacion.

• Promover proyectos conjuntos, encuentros, programas de capacitacion
mutua y servicios.

• Fortalecer los centros de I+D+i existentes.
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La medida se considero medianamente viable debido alas siguientes
obstaculos:

• Falta de fondos.

• Insuficiente capacidad operativa de las administraciones.

• Falta de comunicaci6n para crear confianza en los sectares.

• Trabas relativas a la propiedad intelectuai.

Las instituciones encargadas sedan las siguientes:

• A nivel regional: Instituto Andino de Biodiversidad

• Bolivia: Instituto Nacional de Biodiversidad, Viceministerio de Ciencia
y Tecnologia.

• Ecuador: SENACYT.

• Peru: Ministerio de la Producci6n.

La medida deberia llevarse a cabo a traves de convenios de cooperaci6n
tripartitos en el plazo de dos anos.

Creaci6n de un Instituto Regional de I+D+i

Este Instituto es el paso siguiente ala creacion de la Red de Centros de I+D+i.
EI trabajo en red es vulnerable y precisa organos fuertes y permanentes de
direcci6n y coordinacion. El Instituto se ocuparia de instaurar en la Region
Andina una cap acid ad de investigacion de los ensayos, metodos de control
y procedimientos para todos los niveles de la cadena de valor.

No se trata, entonees, de crear un instituto regional que lleve a cabo
actividades de I+D+i, sino de un organismo capaz de:

• Identificar las necesidades existentes en materia de I+D+i para que la
medicina andina sea reconocida internacionalmente e introducida en
los mercados con marca propia (Visiones 1 y 2).

• Coordinar las actividades de Ios centros de la Red para optimizar recur-
sos y establecer sinergias.

• Ayudar a dotarlos del equipo necesario.

• Generar un fonda regional para la investigaci6n.

• Seguir la evoluci6n del entorno internacional y establecer contactos
con institutos pertinentes.

• Seleccionar quimiotipos de interes comercial.

• Comunicarse can todos los agentes de la cadena de valor.
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• Elaborar programas de formacion y capacitacion orientados alas dis-
tintos niveles de dicha cadena.

• Crear mecanismos de prospectiva permanentes.

La medida se consider6 muy necesaria y muy viable a pesar de los siguientes
obstaculos:

• Desconfianza y cultura individualista.

• Insuficiente capacidad de gestion.

• Falta de fondos inmediatos.

• Funcion definida ya en el lAB.

• Desconocimiento de la posicion de Colombia y Venezuela.

Se acord6 que los organismos mas adecuados para realizarla sedan el Insti-
tuto Andino de Biodiversidad (lAB) y el Instituto Andino de Plantas Medici-
nales (IAPM) can el apoyo de Bionativa. Para 10 cual convenia fortalecer el
lAB otorgandole el mandata y la estructura administrativa necesarios.

El plaza es entre 2 y 3 anos.

Tecnologias y herramientas de gestion relativas a la Vision 3.

• Tecnicas de domesticaci6n de plantas silvestresy de producci6n posterior a
la cosecha.

• Tecnologfas de gesti6n agricola para producci6n de productos orgtmicos y
control ambiental y de calidad.

• Tecnologfas de transformad6n (recalecd6n, secado y malido, extracci6n,
aislamiento, separacion y enriquecimiento, preparados formulados y
atomizados).

• Tecnologlas de validaCl6n blol6glca.

• Tecnologias para la identificacion de compuestos bioactivos.

• Tecnologfas de extracci6n de principios activos.

• Equipos de cromatograffa Irquida de alto rendimiento y cromatografia de
gas/masa para la identifieaei6n de moleeulas.

• Banco de germoplasma (planta de nitr6geno. infraestrueturas, etc.).

• Secuenciador automatizado de ADN.

• Planta pilato para la elaboracion de fitofarmacos y nutraceuticos.

• Tecnologfa de microarrays para el estudio de expresi6n de genes.
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Vision 4: Medidas regionales para la Vision: Sostenibilidad y desarrollo
integral del complejo productivo en su totalidad.

Hoja de Ruta de la Vision 4

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

• Elaborar a nivel regio-
nal y para cada pro-
dudo un Manual de
Buenas Practicas.

• Elaborar un plan de
equipamiento de infra-
estructuras para la
cadena productiva.

• Desarrollar un sistema
de informacion dirigido
a productores para inte·
grar su ac.tividad y
permitirles negociar
adecuadamente.

• Capacitar a 105 pro-
ductores en gestion
empresarial y cultura
colaborativa.

• Generar un acuerdo
andino sobre sistemas
de comercializaci6n.

• Definir estrategias de
mercado para las plantas
medlcinales.

• Impulsar la creaci6n de
agrupaciones 0 "clusters"
regionales

• Desarrollar una cultura
colaborativa regional
de innovacion. Desarro·
liar 121capacidad de ges-
tion tecnologica.

*En la Hoja de Ruta aparecen en negrita las medidas que se consideraron como prioritarias
en e\ taller de Quito.

Las medidas para realizar esta Vision estan relacionadas, principalmente, can
el desarrollo integral de todos los agentes de la cadena de valor. EI objetivo
es integrar a todos los agentes en el desarrollo del sector y que todos se
beneficien del fortalecimiento de la medicina andina. Para alcanzarlo a nivel
regional se han definido medidas dirigidas a mejorar la cadena productiva
junto can otras relativas a comerdalizacion y mereados.

Mejora de la cadena productiva

Dentro de este grupo de medidas, se destacan:

• La elaborad6n de un Manual de Buenas Practicas a nivel regional para
cada producto.

• La elaboracion de un plan de equipamiento de infraestructuras.

• La creadon de un sistema de informacion dirigido a productores.

• La capacitacion de estos ultimos.
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Elaboraci6n de un Manual de Buenas Pnkticas a nive1 regional
para cada producto

Con este Manual se busca estandarizar a nivel regional todas las actividades
relacionadas can la recolecci6n, el cultivo, el almacenamiento y el pro-
cesamiento. El Manual se limitaria inicialmente a los cinco productos
mencionados: maca, yacon, tara, quinua y coca.

Sus partes serian:

• Buenas Pnicticas de Agricultura y Recolecci6n.El Manual debe detallar,
mediante procedimientos operacionales estandar, las tecnicas y medi-
das requeridas para recolectar y cultivar plantas medicinales, incluidos
almacenamiento (humedad y temperatura, prevencion de moho e infes-
tacion, variaciones de temperatura diuma y nocturna, etc.) y cultivo (uso
de biocidas y fertilizantes, tecnicas del suelo, etc.). La Organizacion
Mundial de la Salud, la Union Europea y paises como el Japan y la China
han desarrollado manuales de este lipo para plantas medicinales.

• Buenas Practicas de Elaboraci6n, Estos manuales permiten asegurar que
los productos se elaboren con arreglo permanente a los estandares de
calidad. La OMS ha establecido tales estondares para fitofarmacos,
hierbas, cosmeticos, praductas intermedios y materias primas, Los
manuales versan sabre control de calidad y estandarizacion, investi-
gacion de metodos analiticos, evaluacion de eficacia y seguridad.

• Buenas Practicas de Conseruaci6n, Estas pnkticas promueven 1a con-
servacion y explotacion sostenible de la biodiversidad en las zonas
productoras de ingredientes naturales.

La medida se considero muy necesaria y viable pese a que exige:

• Lograr que los tres paises acepten los mismos criterios,

• Hacer participar a todos los agentes (recolectores y agricultores).

• Hacer que recolectores y agricultores se adapten a la realidad.

• Lograr un consensa con los agentes.

Como existen muchos manuales, se trata de adaptarlos y cansensuarlos, Para
ella es necesario

• Preparar un glosario para uniformar la terminologia.

• Elaborar un Manual de produccion y Recoleccion.

• Elaborar un Manual de Elaboracion.

• Elaborar un Manual de Gestion Posterior a la Cosecha.

• Elaborar un Manual de Conservacion de la Biodiversidad.
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E1 coste se estim6 entre media y baja. Las instituciones encargadas serian:

• Ecuador: MIC.

• Bolivia:Servicio Nacional de Sanidad, Agricultura y Ganaderia.

• Peru: SENASA.

EI tiempo necesario serla de un ana.

Plan de equipamiento de infroestructuros paro la cadena productiua

Todos estos manu ales requieren una serie de infraestructuras, algunas de
ellas basicas y complejas, que deben desarrollarse en todos los eslabones de
la cadena de valor y comprenderian instalaciones como:

• Centros de almacenamiento.

• Instalaciones de secado y deshidratado.
• Destiladoras.

• Dosificadoras.

• Envasadoras.

• Etiquetadoras.

Al margen del equipo mas 0 menos automatizado y de control de calidad
con que deben cantar las empresas procesadoras, las cooperativas de reco-
lectores y agricultores deben disponer de infraestructura y equipo para des-
hidratar y transformar las plantas medicinales (secadoras, laboratorio de
farmacia natural y destiladora de aceites esenciales). Las familias campesinas
deben estar capacitadas para elaborar pomadas, tinturas y aceites esenciales
con tecnologias sencillas y de bajo coste. Cada producto elaborado debe ir
debidamente envasado y etiquetado con la informacion completa (propieda-
des, forma de aplicaci6n y fecha de vencimiento).

Los laboratorios y centros de investigaci6n deben tener, en cambia, equipo
moderno y tecnol6gicamente avanzado.

La medida se consider6 muy necesaria. EIplan de equipamiento tambien se
consider6 sumamente viable, pera de diffcil ejecuci6n. A tal fin 5e recamen-
daron las siguientes medidas:

• Realizar un inventaria de necesidades e instalacianes.

• Definir las instalaciones basicas.

• Determinar la actual oferta de equipo.

• Optimizar los recursos (instalaciones complementarias y comunes).

• Elaborar un plan centrada en los servicios basicos para agricultores y
recolectores.

I

I

J
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EI coste se cakula entre media y medio-bajo. Las instituciones responsables
serian:

• Ecuador: Subsecretaria de Competitividad.

• Bolivia: Viceministerio de Cienda y Tecnologia.

• Peru: Unidad de Cooperacion del Viceministerio de Produccion.

El tiempo necesario se estima en un ana.

Sistema de informacion dirigido a productores

La participaci6n de todos los agentes es clave para la realizaci6n de las
Visiones. Para eHo es necesario disefiar campafias de informacion espedficas
destinadas a cada uno de ellos can el objeto de difundir:

• EI compromiso regional para la producci6n y aprovechamiento de las
plantas medicinales y nutraceuticas del Altiplano y los VallesCentrales
de los Andes.

• Las expectativas de mercado existentes.

• Los Manuales de Buenas Practicas.

• Los cursos de capacitaci6n.

• Los mecanismos de relaci6n y colaboraci6n entre los diferentes
agentes.

• Las demand as del mercado en cuanto a calidad y rastreabilidad.

• Los mecanismos de comercializacion locales, nacionales, regionales e
internacionales.

La medida se consider6 medianamente viable, habida cuenta de la
necesidad de:

• Disenar una buena campana para llegar a los productores a nivel
regional.

• Elaborar contenidos.

• ldentificar alas portavoces (lideres de las comunidades).

• Llevar a cabo campafias permanentes a largo plaza.

• Disenar campanas can una misma Visi6n y objetivo pero can diferentes
medidas y medias para distintos agentes.

• Realizar una campana previa al lanzamiento de los manu ales de
buenas practicas.
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Se calcula que el coste de la medida sera elevado. Los organismos mas
adecuados para realizarla serian:

• Bolivia: Consejo Nacional de Medicina Tradicional.

• Ecuador: Subsecretaria de Competitividad.

• Peru.: Proyecto Biocomercio de Prompeni

Seria menester, adem as, el apoyo de la CAF y de la CAN.

E1 tiempo necesario se estima en nueve meses.

Capacitaci6n de Ios productores

La capacitaci6n se llevaria a cabo mediante program as de formaci6n que
previesen los siguientes aspectos:

• Recursos: cultivos, agua, personal, anima1es, maquinaria, productos
fitosanitarios, gesti6n de residuQs.

• Equipamiento: equipos, recipientes, utensilios, herramientas, materiales.

• Operacion de instalaciones.

• Registro de procedimientos de trabajo, rastreabilidad.

• Selecci6n y mantenimiento del Jugar de producci6n.

• Protecci6n contra la contaminaci6n.

• Suelo.

• Materia vegetal.

• Manipu]aci6n y transporte.

• Acandicionamienta previa al secado.

• Secado natural y mecanico.

• Envasado.

• Diseno de las instalaciones.

• Requisitos de higiene.

• Almacenamiento del producto terminado.

• Transporte del producto terminado.

• Lucha contra plagas.

• Eliminaci6n de residuos.

• Herramientas basic as de gesti6n empresaria1.

• Cultura colaborativa.
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La medida se consider6 muy necesaria, de coste alto y viabilidad media, toda
vez que era precise:

• Empezar la capacitaci6n una vez listos 105 Manuales de Buenas
Practicas.

• Buscar un sistema para certificar el conocimiento asimilado.

• Elaborar un plan de formaci6n de forrnadores.

• Unir capacitacion can asistencia tecnica.

• Crear a nivel regional un equipo que ofreciera asistencia tecnica para
el cultivo organico de plantas medicinales.

• Organizar cursos modulares de ocho meses de duracion.

Las instituciones adecuadas serian:

• Ecuador: Subsecretaria de Competitividad.

• Bolivia: Viceministerio de Ciencia y recnologia.

• Peru: Unidad de cooperaci6n del Viceministerio de Preducci6n.

Se estima que la preparaci6n del plan de capacitaci6n tomara un ano y que
este seria de aplicaci6n permanente.

Medidas de comercializaci6n

EI segundo grupo esta compuesto por medidas como:

• Generaci6n de un
comercializaci6n.

acuerde sobre sistemasandino

• Definicion de estrategias de mercado para las plantas medicinales.

• Impulso a la creaci6n de-"clusters"regionales.

Las medidas se consideraron muy necesarias, de bajo coste y viabilidad
media. Se pense en estab1ecer un sistema de franjas de precios para cada
tipo de productos. La instituci6n adecuada seria 1aCAN.

Desarrollar una cultura colaborativa regional de innovaci6n

Se estim6 que la medida permitiria la coaperacion y se la canside-r6 muy
necesaria y de coste y viabilidad medios, pues exigia:

• Trabajaren sentido horizontal (asociaciones de praductores 0 expor-
tadores) y vertical (asoeiaei6n con empresas y comereializadoras).

• Demostrar que la asoeiatividad [aeilita la capacidad de negoeiaei6n
desde pesicienes mas fuertes.

de
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• Sensibilizar sabre las ventajas de la asociatividad.

• Capacitar en tecnicas de negociacion.

• Impulsar la creadon de alianzas estrategicas regionales.

• Promover pasantias en elnpresas.

• Identificar experiencias exitosas.

Las instituciones mas adecuadas serian:

• Bolivia: Consejo Nadonal de Medicina lTadicionaL

• Ecuador: Subsecretaria de Competitividad.

• Peru: Proyecto Biocomercio de Promperu,

Resultaria necesario, ademas, el apoyo de la CAFy de la CAN.

Para mayor eficacia, esta medida debia ir de la mana de las de fomento de
la comunieacion.

• Herramientas de gesti6n para implantar buenas practicas agrfcolas, de
elaboraci6n y de laboratario.

• Herramientas de rastreabilidad.

• Tecnologias de informaci6n para !a formaci6n.

• Herramientas que permitan desarrollar capacidades asociativas.

Tecnologias y herramientas de gestion relativas a la Vision 4.

4.3 Definicion de la estructura necesaria para
apoyar las medidas

Como se puede apreciar, las diferentes medidas previstas para realizar las
Visiones pueden clasificarse de la siguiente manera:

• Estructurales, como cyeacion del ente aglutinador, de foros regionales,
del centro de documentacion e informacion y del instituto andino de
I+D+i.

• Formativas, como capacitaci6n de los productores en gesti6n
empresarial, programas generales de capacitacion y desarrollo de la
capacidad de gestion tecnologica.

• Comerciales y de comercializaci6n, como estrategias de mercado para
plantas medicinales, sistemas de comercializacion y difusion de la
Marca Andina.
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• De cooperaci6n, como redes de cooperaci6n y creaci6n de agrupaciones
regionales.

• Cientifico-tecnicas e innovadoras, como desarrollo de una cultura
colaborativa regional de innovaci6n y de una normativa tecnica para
productos medicinales a nivel regional.

• Financieras.

Lo importante no es la gran diversidad de las medidas sino la forma como
han de llevarse a la pra.ctica. Por ello es necesario, ante todo, defmir quien
se encargaria de ello, cosa dificil en caso de una regi6n que abarca tres paises
diferentes.

Suponiendo que estos lleguen a un acuerdo, es necesario destacar en primer
lugar las medidas estructurales y financieras. Las primeras porque son las
que van a permitir realizar las segundas, y estas ultimas porque determinan
c6mo han de sufragarse los castes.

Por ello, 10 primero es definir las medidas estructurales, luego resolver su
financiacion y finalmente elaborar el plan de trabajo.

Lapriorizacion de las medidas decidida en los talleres no dice nada en cuanto
a la capacidad de realizarlas, ya que si bien se mencianan los organismos
responsables, no se indica el tipo de organizacion indispensable para llevadas
a cabo.

En este sentido, se propone una estructura basada en redes de
conocimiento.

Redes de conocimiento

Las redes de conocimiento son un medio que posibilita y facilita el inter-
cambio de informacion, fomenta la cooperaci6n y contribuye a dar a conocer
el valor estrategico del conocimiento.

Su principal caracteristica es la autonomia y diversidad -sectorial, geografica,
juridica, cultural, etc.- de sus miembros. Se trata de una suerte de equipo
virtual, cuya forma de trabajo depende, como en un equipo conveneional, de
la interrelaci6n entre sus integrantes. La mayor 0 menor dificultad para
establecer un sistema adecuado de interrelaciones depende de la complejidad
de la red, la cual es, a su vez, funcion de los obstaculos que deben superarse.
Por ejemplo:

• Los miembros pueden pertenecer a organizaciones distintas.

• Los miembros pueden ser heterogeneos.

• La red puede estar mas a menos dispersa entre regiones.
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• La red puede estar mas a menos dispersa entre palses.

• Pueden existir diferencias horarias.

• Pueden existir diferencias idiomatic as.

• Puede haber un nivel diferente de acceso a infraestructuras de
comunicaci6n.

Cada una de estas variables influye en el nivel de complejidad de la red y
en el del sistema de interrelaciones.

Otro aspecto pertinente es el mecanismo de generaclOn del conocimiento.
Como es bien sabido, s610 una parte de este se codifica (par escrito, mediante
grabaci6n magnetof6nica 0 por cualquier otro medio); es el llamado cono-
ciIniento explfcito. Junto a el se distinguen el conocimiento tacito, el "saber
hacer", y el conocimiento implfcito, que tiene que ver can el contexto en el
que se desenvuelven las personas, su visi6n de la realidad, valores, costum-
bres, etc. Huelga advertir que en la generaci6n del conocimiento intervienen
los tres niveles, de forma que no basta con intercambiar y compartir el cono-
cimiento expllcito, materializado en informes, manuales, registros, etc. Ena
es evidentemente necesario y sirve para establecer mecanismos de trabajo
en comlin. Pere es precise tambien perfeccionar formas de hacer (cono- .
cimiento tacito) comunes, y contextualizar la red (conocimiento implicito) en
funci6n de la utilidad final de los resultados.

Requisitos de fa red

Aceptado este marco conceptual, se puede identificar un conjunto de
requisitos. Algunos, porque la red no podria funcionar sin ellos; otros, parque,
de no darse, no sedan evidentes sus ventajas.

• El objetivo de la red es crear y difundir el conocimiento fuera de su
seno. En otras palabras, su finalidad principal no es mejorar el nivel
de sus miembros (como sera el cas a de todos modos), sino transferir
conocimiento al exterior.

• La red aporta, obviamente, beneficios a todos sus miembros, ya que,
si no, no formarian parte de ella. En redes de otro tipo, par ejemplo,
de informacion, se puede permanecer par razones de imagen a para
mantener dertas relaciones. Pero una red de conocimiento exige la
participaci6n activa y sus beneficios han de ser evidentes y
tangibles.

• Son menester una organizaci6n formalizada, una direcci6n y unos
procedimientos bien definidos.

• Es imprescindible una estrategia de comunicaciones bien desarrollada.
Es cierta que, contra 1a que creen algunos tecn6cratas, unas
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buenas comunicaciones no son suficientes. Pero sin ellas, la red es
sencillamente inconcebible.

• La red produce en sus miembros un cambio cultural, pues pasan de
la cultura interna propia de las organizaciones en que se desempefian
-can su inevitable tendencia a encerrarse en sl mismas- a una
cultura abierta de recepci6n y aportaci6n de influencias. Este es,
aunque intangible, uno de 108 factores de enriquecimiento mas
importantes.

• En la red se genera un nuevo tipo de producto que no es necesaria-
mente resultado de la evoluci6n natural de la actividad de sus
miembros.

• La relaci6n costelbeneficio del trabajo en red es sensiblemente mejor
que en cada instituci6n par separado ya que genera conocimiento de
forma mas eficaz y expedita, de modo que dos mas dos no son cuatro,
sino cinco, seis a siete.

La estructura basada en red puede dar lugar alas siguientes soluciones
alternativas para el desarrollo del proyecto de plantas medicinales andinas:

• Observatorio Andino de Plantas Medicinales.

• Consejo Regional Andino de Plantas Medicinales.

Ambas difieren en la existencia de un equipo central de coordinaci6n del que
carece el Consejo Regional.



5. Recomendaciones para apoyar
la estructura de conocimiento
en el Proyecto de Plantas
Medicinales Andinas

Como elemento basieo para la realizaci6n de las Visiones y la ejecuci6n de
las medidas a nivel regional, se propane, con el acuerdo de los tres paises.
la creadon de una estructura permanente, encargada de fomentar las capa-
cidades y ofrecer soluciones especificas para el desarrollo econ6mico y social
de la regi6n sobre la base de la integraci6n y modemizaci6n de la cadena de
valor.

Se plantean dos tipos de estructura. La primera seria un Observatorio Regio-
nal de Plantas Medicinales Andinas, la segunda un Consejo Regional de Plan-
tas Medicinales Andinas. Las caractensticas de este son identicas a las del
primero, solo que careee de secretaria permanente, ya que estas funciones
las desempefiaria el Camite Directive.

£1 Observatorio serfa mucho mas eficaz, pero supone un coste que debe
sostenerse durante un tiempo determinado. El Consejo no entraiiaria costes
administrativos fijos, pero sus resultados seran seguramente menos eficaces.

Una posibilidad es comenzar por el Observatorio durante los anos que permita
la financiacion, para pasar luego a crear el Consejo una vez agotados 10s
recursos financieros, puesto en marcha el proyecto y realizado un numero
importante de medidas.

5.1 Caracteristicas del Observatorio

Lo importante de un observatorio es su especializacion. Su actividad, por otra
parte, se apoya necesariamente en la adquisicion de informacion procedente
del entomo bajo la forma de datos, eventos, opiniones 0 estudios. El obser-
vatorio extiende sus redes por todo su campo de especializacion y su eficacia
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consiste en que no se Ie escape nada relevante. Otra caracteristica es su
capacidad de procesar la informacion de forma selectiva.

Se ve, pues, ante un mecanisme de procesamiento de informacion. La
naturaleza de este procesamiento depende de la indole del observatorio, pero
existe siempre y puede llegar a ser muy compleja.

Finalmente, 10 que cuenta es la utilidad de los resultados, en este caso, que
se difundan y lleguen oportunamente a sus destinatarios naturales. Un obser-
vatorio ha de seY, por consiguiente, un eficaz mecanismo de difusi6n y
comunicaci6n.

5.2 Objetivos del Observatorio

Los objetivDS del Observatorio serian los siguientes:

• Generar, coardinar y distribuir informacion y conocimientos sobre
plantas medicinales del Altiplano y los Valles Centrales de los Andes.

• Brindar asesoramiento especializado y [armadon alas agentes de la
cadena de valor.

• Permitir la puesta en marcha de las medidas regionales consignadas
en las Hojas de Ruta.

EI Observatorio debe funcionar como red constituida por nodos 0 puntos
focales situados en cada uno de los tres paises. EI primero de los objetivos
arriba mencionados supone claramente una red de conocimiento, al tiempo
que los objetivos segundo y tercero plantean la necesidad de una capacidad
ejecutiva para poner en marcha medidas y brindar el asesoramiento
pertinente.

5.3 Actividades y productos

Pueden preverse los siguientes tipos de actividad:

• Recoleccion de informacion sobre todas las medidas e iniciativas regio-
nales pertinentes, su gesti6n para promover economias de escala y su
potenciaci6n mediante alianzas y cooperaci6n.

• Creacion de un Inventario de Conocimientos sobre Plantas Medicinales
Andinas des de los siguientes puntos de vista:

o Tecnologico: a escala nacional, regional y mundial.

o Incentivador: condiciones de inversion, mecanismos financieros,
tratamientos fiscales, etc.
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o Regulador: papel del Estado, planes gubemamentales, mecanismos
legales, etc.

o Certificador: marca, garantia de origen, caracteristicas.

• Asesoramiento alas institucianes encargadas de adoptar decisiones
en materia de I+D, normativa, viabilidad de los proyectos, etc.

• Promocion de iniciativas destinadas a fomentar un mayor y mejor uso
de las plantas medicinales andinas en los paises de la region y fuera
de ella.

Estas actividades se materializarfan en 105 productos que se resumen en el
cuadra siguiente:

• Informaci6n cientffica y tecnol6gica: Servicios de informaci6n apoyados en
la Base de Datos del lnventario de Conocimientos sobre Plantas Medicinales
Andinas.

• Programas de formaci6n: Elaboraci6n y ejecuci6n de iniciativas educacionales
a solicitud de los parses, par ejemplo, un master en alguna universidad de
prestigio.

• Aspectos normativos: Analisis de las normas legales y los sistemas de regla-
mentaci6n en los distintos parses y, a petici6n de estos, propuestas para su
modificaci6n.

Productos del Observatorio

• Certificaci6n:Establecimientode marca de ongen y garantia de calidad.

• Difusi6n y comunicaci6n a escala regional e internacional.

Cada no do debe realizar estas actividades en su pais; pero la red es mas que
la suma de los puntos focales, de forma que su interrelacion y el intercambio
permanente de informacion les deben permitir desarroUar Visiones comunes
y elaborar conjuntamente estrategias de accion. Conseguirlo no es sencillo y
requiere que la red y sus mecanismos de gestion se organicen de forma de
posibiIitar un funcionamiento efectivo.

5.4 Estructura de la Red

Los nodos nacionales de la Red son las entidades 0 grupos de personas que
la integran. Pueden ser heterogeneos, ya que se encuentran en paises distin-
tos, y generalmente variaran en cuanto a su personalidad juridic a 0 condicion
(publica 0 privada, academica 0 investigativa, entidades pequefias especiali-
zadas 0 parte de grandes instituciones, etc.). Los nodos tendran, ademas, sus
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propios intereses y fines. La unica caracteristica camun, en prinClplO, es su
vinculacion al sector de las plantas medicinales. Puede entreverse, pues, una
red de gran complejidad.

Perfil de los Puntas Foeales

• Han de ser entidades que operen en el sector de las plantas medicinales.

• Deben tener un contenido cientffico y tecnol6gico propio.

• Deben garantizar un elevado nivel de calidad.

• Deben tener capacidad operativa.

• No han de ser I'll departamentos min\ster\a\es ni empresas consu\toras.

Como se desprende de este perfil, los puntas focales no pueden ser un par
de consultores sentados en una oficina, sino que deben apoyarse en insti-
tuciones sectoriales 10 mas poderosas posible, con contenido tl~cnicopropio
y capacidad para asignar con flexibilidad mayores 0 menores recursos a 1a
colaboraci6n can el Observatorio.

Los criterios de selecci6n de los puntas focales se desprenden de los objetivos
antedichos y de las actividades que han de desarrollar. Entre ellos podemos
destacar los siguientes:

• Pertenencia al sector de las plantas medicinales.

• Conocimiento 0 facilidad de acceso al conocimiento sobre ellas.

• Experiencia en actividades de caracter internacional 0, a1 menos,
interamericano.

• Disponibilidad de una infraestructura tecnol6gicamente adecuada de
informacion y comunicaeiones.

• Capacidad de desplazamiento y relaciones dentro del pais.

• Experiencia en proyectos de desarrollo productivo.

• Capacidad de difusi6n y comunicaci6n.

• Experiencia en actividades de formadon.

• Facilidad de relaci6n can la Administraci6n Y. en general, can los
poderes publicos (incluidos los locales a regionales).

Estos criterios bien pueden no satisfacerse simu1taneamente, peTo son todos
deseables. Conviene, pues, analizar los meritos de los candidatos en relaci6n
can cada uno de ellos para determinar cual es el que mejor los reune.
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Topofogia de fa Red

Figura6. Formaci6nde la Red

lnstituciones
adheridas

t

Par ultimo, queda por examinar la forma como los puntas focales se vinculan
al Observatorio, es decir, los mecanismos de adhesion. Estos han de ser flexi·
bles) puesto que la colaboraci6n es voluntaria, pero suficientemente taxativos
para que obliguen a respetar un conjunto de reglas comunes y garanticen la
continuidad del Proyecto. Se sugiere ya un instrumento comun para todos
los paises 0 bien que las adaptaciones alas caracteristicas de cada uno sean
minimas y no afecten a un contenido consensuado basico. £1 instrumento
legal puede ser un convenio 0 un contrato, segtin resuelvan los servicios
juridicos correspondientes.
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5.5 Conclusiones y recomendaciones sobre el Observatorio

1. EI Proyecto debe basarse en un firme compromiso politico de IDSpaises
y de los organismos intemacionales participantes de garantizar la continui-
dad de las actividades y la asignaci6n de recursos suficientes. A tal efecto,
se propane crear un consorcio internacional cuyos miembros se comprome-
tan formalmente, mediante un instrumento legal adecuado, a aportar los
recursos necesarios para financiar las actividades del Observatorio. De entre
enos se constituira eI Camite Directivo, maximo organa del Observatorio.

2. La direcci6n ejecutiva de la Red y su coordinaci6n son funciones clave.
De ellas se encargaria una Secretaria General, la cual ha de disponer,
ademas, de derta capacidad -seguramente cada vez mayor- de ejecutar
directamente trabajos subsidiarios a IDSpuntos foeales.

3. Los puntos focales estaran ubicados en entidades que tienen sus propios
objetivos, no necesariamente coincidentes can 10s del Observatorio. Deberan
lograrse una compatibilidad y convergencia entre ambos tipos de objetivos,
la integraci6n de IDSintereses del Observatorio en IDSde la entidad anfitriona,
y la motivaci6n tanto de ella como de los funcionarios que constituyan los
puntos focales. Todos IDSparticipantes en la Red (personas y entidades) han
de considerar individualmente beneficioso formar parte activa del Proyecto.

4. La Red es algo mas que la suma de un conjunto de nodos nacionales que
operen en el contexte de su propio pais y reciban y transmitan informacion
peri6dica a una instancia multilateral. EIverdadero valor del proyecto se reali-
zara si todos participan en la definici6n de IDSobjetivos y en la realizaci6n de
medidas conjuntas. Para ello se constituiria el llamado Grupo Operativo, el
elemento clave para la cohesi6n de la Red.Elfuncionamiento del Grupo Opera-
tivo es determinante para que la Red realice efectivamente todo su potencial.

5. La Red se bas a en una infraestructura de comunicaciones, que en dertos
casos puede complementarse (por ejemplo, dotando de capacidad de video-
conferencia a alguno de IDSnodos), pero 10 verdaderamente insustituible es
la presencia fisica. La planificacion de eventos a 105 que asistan los
responsables de 105 puntas focales tiene, asi, una gran importancia, y ha de
compatibilizarse can una gesti6n eficiente de IDS recursos economicos.

6. La Red tiene una dinamica propia, en funcion de la cual evolucionanin
las relaciones entre la organizaci6n central y los puntas focales, aSl como
entre estos, y se modificaran IDSpapeles que deben desempefiar IDsdiferen-
tes componentes del sistema. Es preciso que a todos los niveles directivos
existan una condenda de estos cambios y una capacidad de adaptaci6n a
ellos. Este es uno de IDSfactores de IDSque depende su sostenibilidad.

7. Los procedimientos para el funcionamiento del Observatorio han de estar
muy bien definidos y haber sido expresamente aceptados por todos. De espe-
cial delicadeza son los relativos a la asignaci6n de tareas y recursos, a la
rendici6n de cuentas y en general alas relaciones econ6micas entre los com-
ponentes de la Red.



6. Conclusiones generales
del Estudio

Algunas de las conclusiones mas importantes del Estudio son:

1. EIesfuerzo empeiiado a 10 largo del Proyecto ha sido exitoso. Se han
identificado IDSproblemas que afectan al sector de plantas medicinales
y nutraceuticas y establecido las soluciones y modalidades que debe
adoptar una estrategia de desarrollo a corto y mediano plazo.

2. El proceso seguido en la elaboraci6n de las Hojas de Ruta, que ha
permitido la mas amplia participaci6n de todos IDs agentes vinculados
al sector, valida plenamente el conjunto de recomendaciones surgidas de
las conferencias regionales y talleres nacionales.

3. El Proyecto constituye una aportaci6n fiUy importante a los esfuerzos
de integraci6n subregional. Es posible, en este sentido, mejorar y
complementar la legislacion andina en la materia. Una de las tare as
inmediatas deberia ser, por ende, determinar las normas que podrian
adoptarse de acuerdo con la normativa existente dentro de la Comunidad
Andina de Naciones.

4. EIProyecto constituye un excelente ejemplo de 10 que puede ser un
sistema regional/sectorial de innovaci6n, De esta manera, sera impor-
tante iniciar el trabajo con miras a su definicion a partir de IDS potenciales
existentes y del interes de la Comunidad Andina por sentar una base
institucional y operativa mas salida para fortalecer la integraci6n.

5. Toda vez que IDSresultados del Proyecto apuntan al desarrollo de
capacidades conjuntas andinas y, llegado el caso, a la definici6n de
normas comunitarias, conviene mantener informados sobre su marcha a
IDSGobiernos de IDSpaises participantes.

6. El desarrollo del sector requiere una impartante reestructuracion
del complejo productivo nacional y regional, desde la recolecci6n y
casecha, pasanda por la madernizacion de la industria mediante la intra-
ducci6n de tecnologias apropiadas, hasta la mejora de IDScanales de
distribution.
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7. Los tres paises andinos estim dispuestos a emprender el esfuerzo,
pero precisan el apoyo de la ONum y la cooperaci6n internacional para
obtener los recursos financieros y tecnicos necesarios.

8. Los tres paises solicitan que la ONUm prepare una propuesta de
Proyecto regional que permita avanzar en la ejecucion de la Hoja de Ruta
Regional acordada.

9. El nuevo Proyecto debe contener tareas concretas, realistas, con
plazos bien determinados y suficientemente detalladas para facilitar la
toma -de decisiones y la inversion.
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