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INTRODUCCIÓN 

Al iniciar el presente ensayo, se podrá deducir que tan ligada esta la ciencia con el 

Derecho, generalmente se piensa que son dos mundos distintos, sin embargo no es as! y á 

pesar de que la ciencia va un paso adelante del Derecho, este debe regular e interpretar las 

necesidades de la ciencia. 

El hombre en su afán de ·.¡:ambiar el entorno que lo rodea, ha buscado transformar 

su entorno natural para beneficio propio, la, sociedad que lo rodea, busca bienestar y 

comodidades, es aqu! donde la ciencia inicia su desarrollo, con los experimentos cientlficos 

se han obtenido medicamentos que han salvado la vida. de muchos seres humanos, s.in 

embargo al utilizar sustancias que dañan la seguridad de la sociedad que lo rodea se vale 

del Derecho para regular la utilización de ciertas sustancias como es el caso de los 

Transgén ices. 

La presente investigación hace un recorrido por los pasos que sigue la Ciencia y el 

debate en que entra el Dc;recho cuando los temas que le son desconocidos los debe 

interpretar. 

Este trabajo se encuentra integrado por cuatro capítulos los cuales tienen como fin 

analizar la utilización de .lo Transgénicos en nuestro Medio ~mbiente y vida ~o~idiana. 

En el primer capítulo se estudian los inicios de la Ingeniería Genética, la cual es 

una rama de la biolcig!a y ocupa un lugar muy relevante en este trabajo de investigación, 

señalamos qué es Un transgénico u Organismo M~dificado Genéticamenie (OMG), sus 

riesgos y beneficios. El papel que juegan los Híbridos y las mutaciones dentro de la 

Ingeniería Genética, la Clonación y la importancia de preservar nuestra biodiversidad . Y el 

impacto que este tipo de investigaciones tiene en nuestro Medio Ambiente. 



111 

En el segundo capítulo se esbozan los orígenes de los Alimentos Transgénicos y 

que en' la actualidad se encuentran en el mercado, los riesgos a los que conlleva la 

producción y consumo de estos alimentos, los efectos causados en la Agricultura, Salud y 

Medio Ambiente. Los países productores de Transgénicos, as{ como el impacto que estos 

tienen en nuestro país, y las empresas y marcas que consumimos sin que el consumidor 

sepa que son Organismos Modificados Genéticamente. 

Dentro del capítulo tercero se analiza el Marco jurídico relacionado con el tema 

iniciando con la Regulación que existe a nivel Internacional, tomando como primer punto la 

Unión Europea y los países que no forman parte de esta, siguiendo con los países de 

América, África y Medio Oriente. Se estudian algunas de las legislaciones existentes en · 

estos países y la posibilidad de patentar las semillas creadas con Alteraciones genéticas, 

haciendo un análisis acerca del Maíz el cual forma parte de nuestra cultura nacional, la 

interv~nción de las Instituciones como es el caso de Nuestra Máxima Casa de Estudios, 

examinando algunos de los Convenios firmados con empresas Trasnacionales , as{ como el 

papel con que participan algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como es el 

caso de Greepeace. El estudio de las Normas Oficiales que regulan las medidas 

fitosanitarias que deben contener los productos que cruzan nuestras fronteras. Las 

iniciativas de ley que se encuentran en proceso de estudio por parte del Senado de la 

Republica, y la legislación ya existente en nuestro país • 

En el capítulo cuarto se hace referencia a la fo"!la en que llegan las importaciones 

de alimentos a nuestro país, y los efectos que estas tienen. La autorización de ta·salida al 

mercado de Transgénicos. El impacto que los Organismos Modificados 'Genéticamente 

(OMG) tienen en nuestro campo y por ende en nuestra economía y por último los puntos 

de vista de las Organizac_iones Internacionales, concretamente la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

·Agricultura (FAO. 



··e:Ai>1Tuta·1 .. ; 
MARCO ·~ONCEPTUAL 

Desde tiempos remo;os el h~mbf'e· ha intentado cambiar su medio ambiente 

mezclando las distintas espedes, h~y ~n;día este sueño se ~nviert~ en re~idad, sobre todo en 

el ámbito molecular, gracias a las técnicas de la Í~geñ~er'.;~G:~~ti~a; ./: < 
·:·;:;>~:· 

Recordemos ·que dentro de·la naturale~i;,105 órsiinisrilós ~~iit'~ntés' t!Uilo ·de plá~tas 
.: ·: ... : f>.·'. ~;.~.,;: L\~;)~;i)_i> .. :;~:;'.~;.:~ ··;~., .. ·::; ~!~~·.(~~~~~\~~,:::~·:/·.- .\ :·.'. :_ ;-----~- -. 

como de animales, son el producto de la lenta evolución de~su',especie' que. mantienen su 
-··: _·; ·,: -~- ._ -~_\ ~~;·:_: ~~·<:~~~~-::;:-g·~t~~-~i::~~~¡~-~~::.:}~'.~~0~;'.f~¿:~::~:!'.;~~~:t::~P~--:-:; -.. :·:: · ·: · 

· identidad básica de generación en generació_ri · deb1d.o:.a Ia:pre~enc:ia:;d.e.,barreras ecológicas, 
. ..;,·: · .. -:': \~-; }.~-·/;_:_:~;'.'.'.~/~:';;:~.:)?Y?.~\~;/;::;('.~~--:)~~:;_;\:~¡~~f:f:''.:d~)<i::: ~:-<: ; .:: : , .·· · . ~:: 

fisiológicas y genéticas; dichas barreras impidén: Ííitércrunbiár infci~aciórí 'entre individuos 

que no son de su especie, es deciri~di~id~o_sE~,{H~i~§~~{t~
1

jl~~',s¡:}:~e~f~'(;jl¿'. ', 

MM•l,:',~';'.";:.::;i\J~~~:~~~fü·t~~fa:.í?&~&:t::.;o::·.:::.:;: 
·elementos de una e~pecie: po~ I~~ de~~~.;;.·y' dé~sta fo;iiia 1(eg~mo~ a la crea~ión de nuevas 

ciencias para el b~~eficio d~i's~~. h~lll~nri~ 

·.·:_;_,---

1.1. INGENIERÍA GENÉTICA.'' 

La Ingeniería Genéti~~;~s ~na rama de la biología la cual se encarga de modificar 

las características de los seres vivos. 

La In~eniería. Ge.?ética puede definirse como "la manipulación deliberada de la 

información genética, con mira.! al análisis genético o al mejoramiento de una c•pccic"1 

1 http://,V\Vw.geocities.com/ResearchTrian&le/lab/2513/guccs.hlm; 29 de mayo de 2002 
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- " - '.'·.' .' . :,,.. '.· , '• 

Todo individú()a~ií~t-inás pe~Ü~ñ,o·c~enkcon una gran információn genética 

esta se repite en c~da ~na de sils cél~las, láS cuáles se orgwtlzan en unidades llamadas genes, 

los cuales s~ encuentranf¿rmadcis ~~r ~cid~ ;esoxirribonucleico~ (ADN); Estos genes son 
' • ' ... • ,,- ·e:~·-·.:·}• ... • , , .. · . :• ·.. . ·' . • . 

,>_,,.' 

quienes controian : los;carnbiós·• :que :sufré elmetabolismo de la especie en la cual se 
.' ·;: ·'' . - . :,1: : _;, :'. -~ ., . 

encuentran, de 'estos gell~s dépend~ l~ reproducción .de su especie ya que son el enlace 

esencial entre' i~ner~ci~~es: ··~ti~ ~~~s~Í~ión q'ue se hace de padres a hijos a lo cual -_ .- -_;·_·.;-_ '> 

denominamos herencia. 

La Genética "estudia las fonnas como las características de los organismos vivos, sean éstas 

morfológlcl\S, fisiológicas, bloqulmicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan, de una 
generación a otra, bajo diferentes condiciones ambientales,., 

La genética intenta explicar como se heredan y se modifican las características de los 

seres vivos. 

Esta ciencia se ha desarrollado de manera dinámica durante ·el Siglo XX, aunque se 

dice tiene sus orígenes en el siglo XIX, época en que los científicos intentaban contestar las 

incógnitas de la variación de la herencia. Este trabajo lo inicia un monje llamado Gregario 

Mendel quien trabajaba en el jardín de su monasterio en aquel entonces ciudad de Brünn, 

Austria. Mendel no pensaba en términos de cromosomas sino de factores, y se dio cuenta 

que la herencia es interpretable en términos de partículas, que sus factores de la herencia se · 

conducían como entidades discretas que aparecían en generaciones sucesivas. Desde el 

punto de vista de la ieoría de la evolución por elección natural, este hallazgo tuvo una 

notable importancia ya que explicaba la variabilidad entre individuos de la misma especie. 

"El famoso trabajo de Mendel fue leído ante la Sociedad de Historia Natural de Brno en 1865 

y al menos unos cuantos ejem11lares llegaron a Inglaterra"' 

2 http://omega.ilce.edu.m~:,3000/sites/ciencia/volumeit3/ciencia3/125/htm/sec 3.hl!!!; 29 de mayo de 2002. 
3 GEORGE WILMA, Genética elemental la fisiología de la herencia, SIGLO XXI edil.ores, México, 1968, Pág. 

51 
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Los hallazgos de Mendel han sido enuneiados·· en 'dos'léyes--fundamentales 

para la comprensión del mecanismo de la herencia. 

' . . 

"PRIMERA LEY.- Afirma que hay factor'es que contr~Í:i.n ef de~arro'uo y que . .istos factores 

conservan su indhidualldad de generación en generaciÓ.ó; .Todo ln.divldu'o po;ee un p~r de cada uno 

de dichos factores, cada par de factores se dividen cuándo ·s~ f~~an los ga . .;;etos, de suerte .que un 

gameto no contiene más de un miembro de cada_ par. Érta es la ley q~e se dCnÓmiria de la segregación."' 

SEGUNDA LEY.-Afinna que cuando se considera más de una pareJá. de factores, cada par se 

segrega independientemente de los demás; :i·.esto se le Uwna ley deÚ segregación independiente o de la 

disyunción uS 

A partir de estas ·dos : leyes ·conocidas como las leyes ·de Mendel, es que se 

construyo la genética ~oC!érii~\d~ran;e el Siglo XX, ya que el estudio de Mendel no fue 
··.::.:-'.<: - . ·::<·:·.:·,.: .. :' 

comprendido por sus ~ont~rnpo~áfleos; y es el alemán Car! Correns quien comprende 

completarnente ei trab~J;·~~: ~~~~~1- ; ~~~ ~onsecÚencias .. 
~e·,~:/:\'.<:·::: '/. :· ;'. ·_ .·; 

· Entre la ~o;riJóid~d~\'científi¿~ del Siglo XIX, el trabajo de Mendel pasa 
• - . ·- '; -. :~·:. - . ·-. ·'«-".'>'.::-;·_\;, . ,_;__::·,:; .··...::: '·.'" 

inadvertidó;y es hasta h9EO aparec~n publicados tres trabajos que de manera Independiente hacen 

refen:nciá a Me,nd~I: Esi~s t~~IÍ~j~s fueron del holandés Rugo Vries, el alemán Car1 Correos y el 

Austriaco Eric'n,;iie;.;,¡;J;:;'-&¡ podemos marcar a 1900 como el año de nacimiento de la Genética"" 
\~ / ·-:!', 

Durante io;'~fios siguientes a que Mendel anunciara sus leyes, no se conocía 

suficiente larelación de los cromosomas y la herencia como para establecer una relación 

entre estos y sus leyes. 

SeJnvestigan los cambios que ocurren en fas divisiones celulares que tienen lugar 

en el desarr~llo de las ~élulas que forman los gametos (meiosis) y su posible relación con la· 

herencia. 

4 GEORGE WILMA, Genética Elemental la lisiologla de la herencia, Siglo XXI c:ditores; M~co, 1968~ Pág. 
·SI . . 

'OP crr, Pág. 61 

• httn://omegailce.edu.m.~:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/l25/htm/sec 3.htnÍ 29 de mayo de 2002 
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. . 

·"Se-defirÍ~· a l:i- here11cia ·como la propiedad.que tienen los s~res vh·os'.-.Íe·párecersé· ~ 
- . . . . r . . . 

aquellos que los cngci1Ílraró11. La transmisión de los caracteres biolóJÍjcos 'dc-padrcs-a.chijos "que 

implican cienos feriómcÍlo~y~onnas, connituycn el objeto de estudio de la G~néiic~"" 
' -, "'" 

La· her~ncia es posilile gracias a los gametos (células reproduct~ras), verdaderos 

portadores de los caracteres transmisibles; estos últimos pueden ser específicos, es decir 

propios de una especie biológica. Los genes, el ADN de los cromosomas, codifican la 

información para hacer proteínas, y transmiten el código de generación en generación. La 

manifestación de un gen controlado genéticamente no se produce de modo inmediato a 

través del gen, que no esta en condiciones de intervenir directamente sobre el metabolismo 

del organismo, sucede mas bien de un modo indirecto al producir el gen una encima 

especifica, esta es necesaria para la aceleración de un determinado paso de una biosíntesis 

que conducen al gen. 

La genética. cubre .un basto campo de estudios. Es preciso averiguar que 

sustancias producen los genes, en que parte del organismo actúan éstas; para responder 

estas preguntas es esencial saber de 'que manera genes mutantes particulares modifican la 

historia del desarrollo d~l organismo. 

La actividad inicial de un gen es producir una cadena polipeptídica, que muchas 

veces es una enzima capaz, de hacer que sucedan reacciones químicas en la célula viva. 

El ácido desoxirribonucleico (ADN), fue descubierto en 1969 por el químico suizo 

Friedrich Miescher, uso la enzima llamada pepsina para digerir las proteínas contenidas en 

el pus. Noto que existían algunos elementos que contenían fósforo que no lograban ser 

digeridos por la enzima. En 19l4·Robert Fuelgen, inventó una técnica de distinción del 

ADN conocida como tinción de Fuelgen. Gracias a esta nueva técnica se logro visualizar el 

material contenido en el núcleo, y medir de una manera aproximada la cantidad de ADN 

presente. 

7 Larousse enciclopedia metódica, tomo 6, 2ª edición. Larousse editores. México; 1988, Pág. 2050 
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Esto llevo al descubrimiento· de que todos los núcleos de las céli.ila5 de un 

mismo individuo tienen la misma cantidád de ADN, a exdepción de.los gametos. · 

A pesar de eso, durante años no se pÚd: ~stablecer con precisión cual _era el 

material genético, se sabia de la existencia d-~ los ádclos nu~leicos y de las proteínas, pero 

no se había logrado establecer cual de éstos era el material hereditario. 

En 1944 se pudo comprobar que· el ADN es la molécula portadora de la 

información genética; aunque en el caso de algunos virus ·es otro ácido nucleico, el ARN 

(ácido ribonucleico). 

Desde que fueron hechos estos descubrimientos se han desarrollado nuevas 

técnicas y se han propuesto hipótesis cada vez más ambiciosas para conocer, detenni_nar y 

·manipular el ADN de los diferentes organismos. Se a logrado conocer más de cerca cual es 

la estructura de un gen, como se lleva acabo la síntesis de proteínas y se empieza a conocer 

algo de la regulación genética. 

La genética, hasta los estudios de Mendel, fue empírica y ·s~_ llmlto ~ una s~~le de 
_,• ... .-~_,._, .... ''.,-<-::;,,_·,:\"-,-. ,_.... . -.-.-. ,, 

suposiciones, pero desde entonces a alcanzado ün. verdadero"trigor'. ci~ntífico y las 

investigaciones realizadas en esta especialidad se han desárr"~il~d~ ':t~bfii~<l~:n~~t~. 
· • -- ·· é•' ;·{\':_~'~i::~v.';i~; .. ' ·- .-.- · ·. 

Para comprender el avance científico C!~ la !ns~~i~ri~ ó~riédca .'presentamos un 

cuadro cronológico: 

Lugar Personalidades del Objetivos logrados 
Año mundo cientlfico 

100004.c. Próximo Domesticación de ·las primeras plantas cultivadas(harina, 

Oriente guisantes, lentejas, etc.) y animales (ovejas, cabras). 

8000- Desarrollo planetario _de la agricultura neolitica: sistema ~e 

30004,c. cultivo sobre terrenos talados y quemados 

10004.c. Babilonia Los babilonios celebraban con ritos la polinización de las 
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palmeras. 

Aristóteles Aristóteles especula sobre la naruraleza de la reproducción 

y la herencia. 

Se confirma la reproducción sexual de las planlas. 

Descubrimiento del papel de los órganos sexuales en los 

vegetales. 

Se contempla el espcnna animal a !ravés del microscopio. 

Primeras variantes del uigo. Selección de corderos en 

Europa. Nuevas variedades de frutos. 

Se descubre que todos los organismos vivos están 

compuestos por células. 

Los seres vivos están constimidos por células. 

Charles Darwin Darwin hace pública su teoria sobre la evolución de las 

especies. 

Gregario Mendel Mendel describe en los guisantes las unidades 

fundarnentales de la herencia (que posteriormente recibirán 

el nombre de genes). Funda la Genética Clásica 

Se aisla el ADN en el núcleo de una célula. 

Se descubre que las células reproductiv'!S constituyen un 

linaje continuo, diferentes de las olraS células del cuerpo. 
.... ·· Cruces artificiales y selección por el método genealógico 

del trigo. 

Capacidad de las células vegetales de regenerar una planta 

entera. 

Se establecen modelos matemáticos de las frecuencias 

génicas en poblaciones mendelianas. 

Las unidades fundamentales de la herencia biológica 

reciben el nombre de genes. 

Los genes son localizados en los cromosomas. 

Efecto heterosis (superioridad de los luoridos con relación 

al mejor parentesco). . 
Primeros híbridos del maíz en Estados Unidos de Nene 
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1930 Unidos de América. 

None 

América. 

1925 Se descubre que la acthidad del gen esta relacionada con su 

posición en el cromosoma. 

1927 Se descubre que los rayos X causan mutaciones genéticas •. 
.. 

i. 

1943 El ADN se identifica como la molécula genética. ,. · .. . 

; 

1944 ADN = sopone material de la herencia. 

1940- Europa Se descubre que cada gen codifica una única prote!na. 

1950 Primeros ht'bridos del maíz en Europa. 

1950 Cultivo de plantas in Vitre. 

1953 Se propone la estructura del doble hélice en el ADN (inicios 

efectivos de la genética molecular). 

1956 Son identificados 23 pares de cromosomas en las células 

del cuerpo humano. 

1962 México México: cultivo de las primeras variedades de trigo de la 

revolución verde. 

1966 Se descifra el código completo del ADN. 

1972 Se crea la primera molécula de ADN recombinante en el 

laboratorio. 

1973 Tienen lugar los primeros experimentos de Ingeniería 

Genética en los que genes de una especie se introducen en 

- organismos de otra especie y funcionan. correctamente. 

Transgénesis aplicada a una bacteria modelo. 

1975 La conferencia de Asilomar evalúa los riesgos biológicos de 

las tecnologías de ADN recombinante, y aprueba una 

moratoria de los experimentos con estas tecnologias. 

1976 Estados Se funda en Estados Unidos Genetech, la primera empresa 

Unidos · de de ingeniería genética. 

Norte 

América; 
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1977 Mediante técnicas de ingeniería genética se fabrican con 

~xi to wta honnona human..'\ en una bacteria. 

1978 Se clona el gen de la insulina hwnana. 

1980 EE.UU. El Tribwial Superior de los EE.UU. Determina que se 

pueden patentar los microbios obtenidos mediante 

.. ·> . ingeniería genética . 

1982 . Se crea el primer ratón transgénico (el silpcr ratón). 

insertando el gen de la honnona del crecimiento de la rata 

en óvulos de ratón fecundados. 

1983 Se inventa la técnica PCR. que permite copiar genes 

especificas con gran mpidez. Primem planta transgénica: el 

tabaco resistente a un antibiótico. 

1984 Creación de las primems plantas transgénicas 

1985 Gran Bretaña Se utiliza por primem vez la "huella genética" en Wta 

investigación judicial en Gran Bretaña. 

1986 Se autorizan las pruebas clínicas de la vacuna contra la 

hepatitis B obtenida mediante ingeniería genética. 

1987 Propuesta comercial para establecer la secuencia completa 

del genoma humano (proyecto genoma), compuesto 

aproximadamente por 100.000 genes. Primeros cultivos de 

plantas transgénicas: (Tomate resistente a los insectos). 

1987 Comercialización del primer anticuerpo monoclonal de uso 

terapéutico . . 
1988 Primera patente de W1 organismo producido mediante 

. ingeniería genética. 

1989 Comercialización de las primeras máquinas automáticas de 

secuencia del ADN. 

1990 Primer tratamiento con éxito mediante terapia genética en 

niilos con trastornos inmwiológicos (niilos burbuja).Se 

ponen en marcha numerosos protocolos experimentales de 

terapia genética para intentar curar enfermedades 

cancerosas y metabólícas. 

1994 Holanda y Se comercializa en California el primer vegetal modificado 

EE.UU. genéticamente (un tomate) y se autoriza en Holanda la 

reproducción del primer toro transgénico. 
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Se completan las primeras secuencias completas de 

genomas de organismos: se trata de bacterias Hemophilius 

influenzae y Micoplasma genitaliwn. 

Por primera vez se complementa la St.~encia de genoma de 

un organismo eucariótico, la levadura cervecera 

"saccharomyces cerevisiae". 

Clonación del primer manúfcro, una oveja llrunada Dolly. 

Los alimentos transgérucos causan estragos al ecosistema, 

en una universidad estadounidense se anuncia que varias 

orugas de la mariposa monarca· murieron al ser alimentadas 

con polen de una planta transgénica. 

El Senado mexicano voto unánimemente para requerir el 

etiquetado de alimentos que contengan ingredientes 

genéticamente modificados. 

Naciones Unidas se une a los partidarios de la ayuda 

alimentaria con OMG. 

Se descubre la contaminación genética del maíz en . el 

estado de Oaxaca. 

La empresa Monsanto es la responsable de más del 90% de 

los cultivos genéticamente modificados que se producen en 

el mundo.• 

1.1.1 BENEFICIOS DE UTILIZAR LA INGENIERÍA GENÉTICA. 

El descubrimiento de los genes permitió conocer con mayor profundidad el 

funcionamiento de los seres vivos y abrió la posibilidad de modificar la información 

genética de las especies para combatir enfermedades o bien para diseñar plantas y animales 

con características especificas. 

Actualmente es posible insertar genes de organismos completamente diferentes, a 

los organismos que se han modificado, los conocemos con el nombre de transgénicos. 
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La ingeniería genética se utiliza en el campo de la medicina y en la producción 

de alimentos. 

En el campo de la medicina se busca la cura para diversas enfermedades, o en su 

caso para prevenirlas, un ejemplo de esto lo encontramos en el gen de la insulina, que por 

lo general solo se encuentra en los animales superiores, se puede .ahora introducir en las 

células bacterianas mediante un vector, después la bacteria puede reproducirse y crear la · 

llamada insulina recombinante a un precio relativamente bajo. 

Los científicos creen que en un futuro se podrá leer la infor1nación genética de las 

·personas, de esta manera se detectarían los posibles padecimientos de una persona. 

Con relación a la producción de alimentos, la ingeniería genética modificando l~s 
' '.·,, ;.,_,_.·."•., .. '· ·.·. 

caracteristicas de algunos cultivos los hace más resistentes a las plagas, cáinbiando su _color 

para mejorar su aspecto, cambia sus características físicas. 

Otros usos son la producción de compuestos farmacéuti~os :~n la !eché de los 

animales, en la alteración de las caracteristicas del ganado. 

La Ingeniería Genética tiene un gran potencial que aun no ha sido explotado, sin 

embargo para la ciencia no hay limite. 

1.1.2 BIOGENÉTICA. 

La evolución de la biogenética tiende a acrecentar. la desigualdad, creando 

especies agrícolas de mejor calidad pero sometidas al derecho de propiedad intelectual. Las 

nuevas plantas cultivables llevan incorporado un sistema de esterilidad controlada, de 

forma que se garantice el cobro de los derechos de propiedad de la multinacional 
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biogenética y ,s~ som~t~ aiagric~ltor, 'oblÍgá~dolo a ~ada ~iclode\i~ltlvo a adqllirfr 

nuevamente las semillas, a una total depende.ocia. 

La educación genética de la población amplia~~ la diversidad y . debilitara la 

igualdad humana, ya que solamente las grandes empresas cuentan con el poder adquisitivo 

para poder obtener semillas por cada ciclo de cul.Úvo;.a diferencia de los campesinos que la 

mayor de las veces no cuentan con el capital suficiente para mejorar sus sistemas de cultivo 

mucho menos van a tener para comprar semillas cada vez que deseen sembrar su tierra. 

El debate ético y social que plantean estas tecnologías reviste una eKtraordinaria 

importancia, ya que su desarrollo puede plantear grandes avances pero también encierra 

eKtraordinarias aménazas. 

En. nuestro país existen empresas cuya fuente de trabajo es precisamente la 

biogenética. Un ejemplo es ''Biogenética Mexicana, S.A. de C.V." 

Esta Empresa fue creada en octubre de 1986, pero sus antecedentes se remontan a 

principios de los 80'. Época en que se !Undo Biogenética Industrial S.A. de C.V., la cual 

fue la primera empresa que se creo en ·el país en el sector de la biotecnología de plantas y 

la segunda en el área de nuevá biotecnología. 

Biogenética Mexicana ha utilizado principalmente tecnologías de cultivo de tejidos 

vegetales desarrollados en el ámbito universitario. Estos procesos los ha escalado a nivel 

piloto y comercial. 

Las innovaciones de biogenética pueden ser clasificadas como de tipo incremental 

en los que se refiere a los procesos y desarrollos tecnológicos "blandos" para la producción 

y mercadeo. 

La empresa ha mantenido desde su creación relaciones de carácter informal con 

varios centros de investigación, entre los que se encuentran: el Centro de Investigación de 
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Estudios Avan2ados (CrNvESTA\r) unidad Ira:puato, el InstitÚto de Biotecnología y 

otras dependencias de la UNAM. 

1.1.3 MANIPULACIPN GENÉTICA. 

Hoy'endí~ ~oipn~Eivez~~ la hlstoria de lahumanidad, la ciencia es capaz de 

transferir diredament~'g~n~~/o'gitipos d~ genes entre especies diferentes. El abanico de 

posibilidades que 'se·';bre 'a?~st~~ 
0

té'¿ñÍcas ·paiec~ i
0

lin;iit;do; en la ganadería y en la 

:.::z,~:~':::::t.;~t:~~~~~~r:.~r~:::: ::":~:;,,,:::· .. ··"· · 
La· cuestión de la producción a~~¿l~~:v~groalimentaria apartir de productos 

manipulados genéticamente es una de lasmái co~tr~vertidas del momento, y los Estados 

dudan en resolverla después de haber sido en un primer momentb, favorables a esta practica 

innovadora. Estas investigaciones realizadas sobre todo por el sector privado, tienen un 

costo muy elevado y solo serán rentables por sus aplicaciones industriales. 

Las técnicas de ingenieria genética requiere de varias manipulaciones de tipo 

bioquímico y biológico en el laboratorio que pueden resumirse de la siguiente forma: 

"a) La selección de un transportador molecular que puede replicarse dentro de la célula receptora; 

b) Un método para romper y unir moléculas de ADN obtenidas de diferentes fuentes; 

c) Un modo de introducir hlS moléculas de ADN híbrido, dentro de una célula bacteriana funcional y 

d) Un método para seleccionar apartir de una gran población de célula• una clona, de células que hao 

adquirido la quimera molecular."'. 

Los resultados obtenidos con la fusión de células de plantas diferentes como puede 

ser la papa y el jitomate, son una manifestación de la plasticidad de las células vegetales 

9 ONDARZA RAÚL N., Transplante y Movilización de genes, CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CONACYT,México,1981, Pág.17 
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para foimar híbridos. Estos resultados no están lejos de' ser iO'lpórtaníes par!\ la 

agronomía, ya representan un gran potencial de la tecnología: 

1.1.4 BIOTECNOLOGÍA 

La biotecnología es una de las áreas del conocimiento científico de más relevante 

~volución en las últimas décadas y que mayor impacto ha tenido. en el ·desarrollo .de 

diversos sectores (salud, pecuario, medio ambiente, industri.al,' ~t¿~). _ Sus aplicaciones 

involucran e inciden de manera simultanea y novedosa· en. ~sto~. ~ectores y vienen 

alcanzando una mayor variedad de acciones y de productos eÍl:ralilOS de actividad, todos 

ellos de gran importancia en la economía nacional e internaCional, como lo son el 

farmacéutico, la producción y procesado de alimento, 11! industria química, entre otros. 

La BiotecnolOgía esta llamada a producir cambios en el ámbito económico, técnico 

y social. 

" ••• Ampliamente definida, incluye cualquier técnica en la que se cm11lean organismos vivos (o 

parte de éstos)para fabricar o modificar productos, mejorar plantas o animales o crear 

microorganismos para usos específicos. La producción se puede efectuar con organismos intactos, como 

levaduras y bacterias, o con sustancias naturales (como enzimas) de los organismos"'º 

La biotecnología se "entiende como el uso de técnicas de ingeniería para resolver los 

problemas relacionados con los organismos vh·os"11 

. Algunos de los organismos que se asocian a esta tecnología son los antibióticos, 

las enzimas y los aminoácidos. La investigación de la biotecnología ha conducido al 

desarrollo de técnicas como la inseminación artificial, la superovulación, la transferencia de 

embriones y la hibridación de plantas y animales. 

10 RODRÍGUEZ Chaumet Dinah. REVISTA LATINOAMERICANA DE ECONOMÍA. PROBLEMAS DEL 
DESARROLLO, Vol. XIX, Julio - septiembre, 1988, Pág.47 

11 GONZÁLEZ PACHECO Cuauhtémoc, LOS RELATOS DE LA SCIBF.RANÍA ALIMENTARÍA, Vol. I, 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, UNAM, Mé:uco, 1993, Pág. 12 



14 

La biotecnología cuenta con varias aplicaciones, una de ellas es el composteo, 

el cual aumenta la fertilidad del suelo, perm:Üiendo · q~e microorganismos del suelo 

descompongan residuos orgánicos. 

La biotecnología moderna esta compuesta por una cantidad de técnicas derivadas 

de la investigación de biología celular y molécular. 

La biotecnología no es nueva ya que el) hombre desde.sus inicios ha buscado la 
' ' - .';:._-:,·.·;·,k-.,-·--..,,:.:,-._·.··-. ·.' _·. 

forma de mejorar las plantas que c~ltiva' r l?s' animales que utiliza como alimento, ha 

cruzado un sin fin de veces variedades de O!i~~~as,"mai~ papas, etc. Buscando un mejor 

tamaño, sabor, color aroma, sL¡¡lgui~n -Íi~f,·ii~b: ~~:~st~Úi~to~ ~n ~u forma sÍt~estre nádie 

que no los estuviera estÚdiimd~ 16 r~.~'dci~c;;r~'.~{,~· 
"( 

'~;: ~:""· <! <<·:·-" .. · ,., 
La biotecnología es ~~pl~t~c'iót'·~~·~rg~ismos vivos para benefiéio del hombre. 

Posee la ·capa~l~~cl'.~e':~~~biar'a lá comunidad industrial debido a su potencial 

para producir callti~,~d.~~~{¡'¡~·ii~cla~:?;~: . . . 

::..J :~~-~,-: '.:'."):'.f> 
·'."-'_'\·;-:~·.::: .•. ;~~.·.·.'._ ·.·.·,· • • :.· . . - {'. f 

- ·_···:.· ... ·,-·. 

-Product~s que se obtienen llórirí'a1rriente en pequeñas cantidades. 

-Productos o~tenidog'a partir de nue~as materias primas más abun?antes y baratas que las 

utilizadas anteriom1ente. · 

-Sustancias de las que n~~cá s~ habí¡¡ dispuesto antes . 

. de la biotecnología han surgido crecientes 
... ,·· .. 

preocupaciones e inc~rtidumbres de diversos sectores de la población (científica y 

· humanista), en el sentido' de que cierto tipo de aplicacio11es bi()tecno..Iógicas deben ser· 

. sujetas a ima evaluación que permita establecer una oportuna previsión de posibles riesgos, 

como contar con niedanismos de monitoreo para la protección de los ecosistemas y de la 
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salud humana Estas pr_eocupaciones se deben a l~s técni¿~s que utiliza la 

biotecnología ya que permiten' la creación de Organismos . Genéticamente Modificados 

(OMG). 

1.2 ORGANISMOS ¡yIODIFICADOS GENÉTICAMENTE (OMG). 

Un organismo modificado genéticamente (OMG) se puede definir como "un 

organismo animal o vegetal que ha sufrido un cambio genético y generalmente una manipulación de 

su patrimonio genético destinada a darle nuevas propiedadcs"11 

En los términos de esta definición la modificación genética se entiende producida 

por el uso de técnicas como: 

~1) la obtención de moléculas de ADN recombinante mediante la utilización de vectores; 

2) la incorporación directa de un ol"ganismo. de ADN extraño, incluyendo las técnicas e microinyección, 

macroinyección y microencapsulació~; • · .· 

3) técnicas de fusión o hibridación ~C!lular, i~clu~é~do •.af,t1si~n de protoplastos."u 

Los OMG s~n.l)fg~is~C>s:que"~~;J¡bia~j~s características de un ser vivo, algunos 

de estos causan gra~'~so~bio:i'é:~nsierii~a¿~··y~>~~ es raro .escucha que hay genes de 
' ·, . ' .. _. . ' . ~- .·· --·,:,, ·- ., '" . - ·-· - - .. -, '." 

pescado en la fre~a o q~~~·;un ¡iollo canta corn~ codorniz", esto se logro tras un implante 

cerebral enEstadC>~-U~ido~ de 
0

Norte. América, el pollo con las neuronas alteradas, a 

heredado el ~a~io de la códomiz, los movimientos de cabeza al cantar. 

11 http://www.solagral.org/publications/environnement/pedago/ogm unesco 2000/esp/intro 23 de abril de 2002 
13 http://\\ww.biotech.bioética.org. 12 de marzo de 2001. 
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De acuerdo con el Científico· Mexicano LUIS RAFAEL HERRERA 

ESTRELLA los OMG no son todos iguales, ya que hay que considerar de que especie se 

trata, no es lo mismo la soya que el maíz, o un gen de tomate a un gen bacteriano de 

tomate, su potencial se encuentra en las variantes de cada gen que tienen las especies. 

1.2.1 BENEFICIOS Y RIESGOS POTENCIALES. 

Acerca de los cultivos genéticamente modificados que se encuentran en ·el 

mercado actualmente, se citan los incrementos en su productividad, y se espera en un 

principio contar con variedades que cuenten con una mejor calidad nutritiva. Se espera 

que el uso y la aplicación de la ingenieria genética impulsen mejoras en la cadena de 

producción de alimentos al generar productos más sanos, estables, enriquecidos 

nutricionalmente. 

Actualmente existen variedades de maíz, soya y algodón resistentes a plagas y 

herbicidas. Se espera. en un futuro cercano contar con cultivos comerciales resistentes al 

estrés ambiental. como la sequía o que crezcan en suelos salinos, o que sean resistentes a 

erlfermedades . y: que a la larga permita una mejoría en Ja productividad y un mayor 

aprovech~riiiento ·de suelos escabrosos o bien que los alimentos producidos cuenten con 

un mejor valor nutricional. 

Los temores principales· apuntan hacia las técnicas de manipulación genética que 

pudieran dar lugar a I~ ap~ición inesper~da de genes que han sido alterados 
. . . 

inadvertidame~te. debido a la introducción del gen de interés y que pudieran encarcelarse 

durante la vida del OMG o del ~~!Íi~~. . 

Dentro de las consecuencias que preocupan a los críticos de la ingeniería genética 

de alimentos, se habla de presencia de proteínas con potencial alergénico, efectos tóxicos 

de los OMG, y de su impacto en el medio.ambiente, en la sociedad y en la economía. 
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- ,, 

"La (Conabio) ha considerado los sigUientes bencfidos-y ncisgos : 

-Creación de trabajo y riqueza. 

-Cultivos de OMGs como fabricas biológicas y fuentes de materiálcs _Industriales crudos. 

-Defensa biológica contra-plagas, enfermedades, cstré.1, virus, malciu'y herbicidas. 

-Efectos posith·os en la agricultura o en la producción de alimentos.'" 

-Incremento en el contenido de carbohidratos y gra5as. 

-Incremento cu la disponibilidad de los alimentos. 

-Incremento en la producción del cultivo. 

-Producción de vacunas y fármacos en alimentos._ 

-Mejoria en la calidad de proteínas. 

-Mejoria en la calidad nulricional y beneficios a la salu_d. 

-Mejo ria en la cantidad y calidad de la carne y leche. 

Mencionaremos algUnos de los riesgos potenciales o fuente de preocupación del consumo de 

OMGs: 

-Acceso limitado a las semillas modificadas genéticamente por protección de patentes. 

-Alteración de la calidad nutricional de los alimentos. 

-Amenaza a la dh-er~idad biológica del cultivo. 

-Generación de alergias. 

-Miedo a lo desconocido. 

-Posible cn;ación de nuevos virus y toxinas. 

-Generación de resistencia a antibióticos. 

-Preocupaciones de índole religiosa, cultural o ética. 

-Preocupación de los productores de alimentos orgánicos y tradicionales. 

-P~eocupaciones por la carencia del etiquetado de_ los OMGs. 

-Toxicidad potenclaL 

-Transferencia génica no intencionada a plantas silveotres. "" 

No sabemos los efectos nocivos de corto' o largo plazo; hasta la fecha .hay poca 

investigación independiente con respecto a los posibles escenarios. 

"http://W\nv:conabio,gob.m.'<. 14 de abril de 2002 
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Las comidas y cultivos de estos organismos modificados han causado reacciones 

alérgicas; las cuales pueden iniciar enfermedades, estos organismos producen proteínas que 

no han existido en la dieta del ser humano, y esto provoca reacciones alérgicas, algunos de 

estos cultivos pueden tener caracteristicas toxicas las cuales pueden provocar enfermedades 

en e·l hombre. 

Los conocimientos actuales son insuficientes para evaluar los beneficios y riesgos de 

los Organismos Genéticamente Modificados (OMG), especialmente a la luz de las 

consecuencias a largo plazo que estas tecnologías pueden tener, en este contexto, se requieren 

investigaciones independientes y la capacidad institucional para identificar e implementar 

investigaciones a corto y largo plazo y para analizar y evaluar los aspectos ambientales, 

económicos y de salud de los desarrollos biotecnológicos. Dado que se desconocen muchas 

de las consecuencias de los OMG algunas actividades no deben ser llevadas acabo hasta que 

no se cuente con suficiente información sobre los riesg9s ·biológicos y sociales que pueden 

provocar, por ejemplo la producción de maíz genéticamente modificado capas de producir 

compuestos quimicos y farmacéuticos. 

En el Seminario Sobre la Biotecnología y Legislación, realizado en el Salón 

Heberto Castillo del Senado de la República el 30 .de julio de 2002, la Doctora Lazos 

destaco que la introducción de la tecnología genética: 

1.-No resolverá la productividad de los campesinos bajo tecnologías tradicionales. 

2.-No resolverá el déficit de la producción del maíz. 

3.-Provocara que la agricultura, quede en manos de grandes compañías agrícolas , donde 

ellas recibirán las variedades a cultivarse , por tanto se incrementara el control de las 

grandes multinacionales sobre las economías rurales. 

4.-Aumentaran los costos sociales en las comunidades rurales. 

5.-Sucitará que los costos políticos de la regulación y del control de los transgénicos sean 

considerablemente alto. 
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1.3 D.EFINICIÓNDETRk~SdENÍCO. 

' . " <. ',: ~.-i .:'·~ __ :• ·.'. ~ ·:.·:. :-'. . -: " . 
Adoptada recientemente en el PfoÍo_oolÓ'de Cartagena sobre BIOSEGURIDAD de 

.' ' • .. · ,. - . 
2000, la definición enlaza tres conceptos: El. orga.Íilsrríci vivo, el organismo modificado y la 

biotecnología modema. 

"El organismo vivo es cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material 

genético incluyendo organismos estériles, virus y ,;roides; El organismo ,;'"° modificado (OVI\t) en 

cualquier organismo que posea una combinación novedosa dé material genético obtenida mediante el 

uso de la biotecnología moderna; finalmente la biotecnología moderna es la aplicación de técnicas 

invilro de ácidos nucleicos, incluyendo el ácido desoxirribonucleico (ADN), rccombinante y la inyección 

directa de ácidos nucleicos a células" 15 

La solución definitiva al control de enfermedades en el hombre como en los 

animales ha llevado a la modificación de la dotación genética de embriones antes de su 

implantación. Uno de estos métodos es inyectar genes resistentes en un embrión de una sola 

célula, los animales o plantas producidos con este método se denominan transgénicos. 

La "Transgénesis es un proceso por el cual técnicos especializados en ingeniería genética 

manipulan mutaciones en las células de la reproducción, implantando en los cromosomas de cierto 

indhiduo un gen identificado que confiere mayor resistencia a alb'lÍn tipo de enfermedad o más 

ligor."1' 

Una rama de la ingeniería genética es la Transgénesis la cual ya hemos definido, y 

ha sido utilizada en animales como el ratón. Cuando se inserta el elemento genético el gen 

inicia su funcionamiento y a esto se le conoce como knock-out. 

El método utilizado para producir transgénicos es por inyección pronuclear, sin 

embargo tiene varías inconvenientes: 

15 hl!p://www.conabio.com.rnx, 14 de abril de 2002. 
16 PALAFOX FLORES Armando. DICCIONARIO DE AGRICULTURA ·y GANADERÍA. Armol,s.a, 

México, 1993, Pág. 590 



"1) No se tiene control del sitio donde se va.ª Integrar el ADN; 

2) Hay que esperar el nacimiento de los animales para evaluar la lntegr.ición y la expresión 

del gen introducido; 

3) Se desconoce el sexo del producto. "17 

Los transgénicos implican la transferencia de un gen de u~a planta, ani~al, 
microorganismo (bacteria o virus), hasta los seres. humanos, y·. pasarle ·al otro 

individuo con el fin de incorporarle la característica determinada que. proporciona 

ese gen, que se puede ir heredando a sus descendientes, por ejemplo. que le de un 

color o tamaño determinado; Hay otros transgénicos que determinan la calidad 

nutritiva .. Son organismos que no podrian existir en la naturaleza bajo condiciones 

normales. 

1.3.1 DIFERENCIA ENTRE TRANSGÉNICOS Y OMG. 

20 

Ya hemos estudiado las definiciones de_Organismo Modificado Genéticamente 

(OMG) y la de transgénico, si bien es cierto quena se dijo lo mismo deducimos que al 

transgénico lo equiparamos a un organismo :nvo :modificado (OVM), ahora bien tanto los 

OVM como los OMG son organismos vivos que sufren alteraciones genéticas. 

Tenemos dos ideas contrarias que analizar por un lado Greenpeace y por el otro -el 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y son las siguientes: 

"Los organismos genéticamente modificados o transgénicos son organismos a los cuales por 

técnicas de laboratorio conocidas como ingenleria genética, se le Introduce un gen de un organismo de 

otra especie o incluso de otro reino (animal, vegetal, hongos, microorganismos, etc.). 

17 LASSALA IRUESTE Aranzatzú, Revista IMAGEN VETERINARIA. Vol. 1, núm. S, octubre-diciembre, 
2001,Facultad de Medicina, Veterinaria y zootecnia, UNAM, Pág. 20. 
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Es-decir_sc-truta de una cruza sofisticada entre diferentes especies y reinos, en la que se 

utiliza tecnología" avanzada para modificar las carJcterísticas originales del organismo, por ejemplo un 

maíz con genes ~C b.actc~~' un cerdo con genes de humano o una fresa con genes de un pez. 

El nombre lle organismos transgénicos se debe a que los genes Introducidos se conocen como 

transgénes. " 11 
· 

Por sú parte el Partido Verde Ecologista distingue entre él termino Organismo 

Genéticamente Modificado y Transgénico. 

"Todos los organismos vivos están constituidos por miles de genes que determinan las 

caracteri~ticas particulares de cada organismo. Él termino organismo genéticamente 

modificadó(OGM), se refiere a cualquier cambio en la constitución genética de un organismo vivo 

(ADN o ARN), por medios· artificiales 

Se llama transgénico a aquellas plantas y animales en los que mediante ingeniería genética, 

deliberadamente se ha introducido material genético de otra es1>ecie para modificar las características 

originales del primero. Debido a lo anterior podemos afirmar que todo transgénico es un OMG, pero 

no todo OMG.es un transgénico."19 

Como hemos visto. para el PVEM él termino OMG es más amplio que el de 

transgénico, sin embargo, nosotros podemos decir que en realidad son lo mismo los OMG 

no contienen a los trasgénicos ya que ambos son alteraciones producto de la ingeniería 

genética, la cual introduce genes a los que denomina transgénes, sin embargo no hay 

diferencia alguna entre ambos conceptos y los utili~emos como .uno solo. 

1.4 HÍBRIDOS 

Como ya se analizo en un principio la herencia se estudiaba a partir de la 

hibridación o cruza de organismos entre sí para analizar su descendencia. 

18 http://\V\\W.greenoeace.org.m'<lpholdoc.php?f-=tr ogm fag.xml. 8 de marzo de 2001. 
19 http://www.senado.gob.m'C/gaceta/99/99e.html .i de abril de 2002. 
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Definiremos al híbrido como "crucé éntrc do~ 'o.rganlsioos simÍlarés que. poseen 

Cada ciencia. da su propia definif?ió'nsi.~ embargo todas c~iitCidep en·lCÍ mismo la 

hibridación "en Ge~ética ~s Ja'a~dón Y'eri;<=tó del c;,;zamle~tó é~tr~ d~s J~divid~os de diferente 

genotipo. ··:··,-

En Zootecnia y en culth·os, el. ser result,¡,;te por cruzaniÍento de.do~ Ín.dlviÍJu~s dé diferente 

especie. 

Híbrido- Individuo producto de hibridación!"'. 

La híbridología, como se llamaba en un principio, habia sido practicada a gran 

escala entre los científicos naturales, estos investigadores empleaban el método del tanteo 

experimental (cruzar dos individuos y analiza.r su descendencia para obtener datos 

experimentales acerca de la herencia de algunas características de los organismos). Este 

método proporciono datos importantes acerca de la fertilidad o esterilidad de los hibridos. 

Una característica de la especie es la capacidad que tienen ambos seicos que la 

integran para reproducirse uno con otro. Aunque existen excepciones a esta regla, un 

ejemplo de esto es un híbrido producto de la cruza entre el asno y la yegua conocido como 

mula; sin embargo el resultado de este experimento termina allí, puesto que el producto 

híbrido de estas dos especies es estéril y no puede originar descendencia. 

"La genética de plantas para el mejoramiento agrícola, esta basada en la hibridación sexual y 

en la selección. La primera produce una variabilidad a partir de la cual los nuevos genotipos son 

seleccionados de acuerdo a caractt:rísticas que son ''entajosas para cubrir demandas económicas o 

facilitar el manejo agrícola. Un ejemplo de esto son las variedades de trigo y maíz enanos que ha sido la 

base de la llamada rernlución verde.,,2 

20 LU DEVERE BURTON, AGROCIENCIA Y TECNOLOGÍA, PARANINFA, Madrid. 1997, Pág. 285 
21 DE SOROA Y PINEDA José Maria. DICCIONARIO DE AGRICULTURA, EDITOR LABOR, Madrid. 1968 

Pág.489 · · 
22 ROBERT Manuel, INGENIERÍA GENÉTICA MOLÉCULAR, DIVISIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES 

FACULTAD DE QUÍMICA, UNAM, Mé:dco, 1981, PÁG.29 
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I.:a mayor parte de Ia. hibridación ~sexuaf esta r~'strii1ifüaca cruzas •.• intra. 

especificas, es deé:ir a váriedades de la misma ~specié; por l~. tani6' las:'Posibilidades de 

nuevas combinaciones est~n .• restrl~glcÍas. a: lá' ~ari~ciÓn exi~t~nté. e~ plántas relacionadas 

evolutivamente. 

La hlbrid~CiÓn'ocasionaljuega un papel iínportiiflte:e.'dá evoillciÓ~d~plantas y es . 
empleada en técnicas de mejoramiento agrícola pará aumentár su diversidad genética. 

Una semiUa híbrida se produce cuando las estructuras masculinas de las flores de 

una variedad producen polen que fertiliza las estructuras femeninas de otra variedad. Solo 

es híbrida la semilla de la variedad femenina de la planta, de la que se eliminan lrui espigas 

para evitar su polinización. 

1.4.1 TIEMPO DE HÍBRIDOS 

En la cría de animales y plantas adquiere importancia la técnica de producción de 

especimenes hibridos que se obtienen al cruzar individuos de diforentes configuraciones 

genéticas. Los híbridos suelen ser más fuertes y prodllctivos que· sus progenitores. Este 

fenómeno se conoce por heterosis. 

En el punto anterior vimos el ejemplode la mula, uno de los anímales híbridos 

más utilizados en la hist~ria, el cual~ c.ombina 111 fue~ del caballo, con la resistencia del 

burro. 

Otro ejemplo lo tenemos con el maíz híbrido, producto elaborado por el hombre y 

desarrollado por más de 25 años, esta en opinión de varios cientificos puede ser la más 

grande aportación de la biología aplicada de este siglo. 
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Podríamos decir que en sentido amplio todo el maíz es híbrido ya· que la 

planta es de una polinización cruzada en la que tiene lugar constantemente hlbrlda6i~nes 
entre variedades, entre ~azas, por tanto hibridaciones accidentales hanju~ado 1.mgranpapel 

en la evolución del maíz. 

El fimdamento.bi.ológico de maíz hlbrido es un fenómeno genético conocido como 

heterosis. Signiflca slinplemente';que animales o plantas procedentes de un cruzamiento 

tienen una capacidad : de :creéimiento superiores a la de individuos producidos por 

fecundación normai:- La· primera fase de prod~cción de maíz híbrido es el aislamiento de las 

· Lo más significativo del maiz híbrido radica en la contribución que este y otros 

avances similares el~ ~a.genética aplicada pueden representar respecto al suministro mundial 

de alimentos. 

1.5 MUTACIÓN 

El material genético es muy estable y se transmite de generación en generación sin 

sufrir ninguna modificación. Sin embargo en algunas ocasiones. experimenta cambios 

bruscos que reciben el nombre de mutaciones, la mayoría de las cuales son de genes 

individuales, aunque también pueden ser c~omosómicas. 

Se considera como mutación "toda modificación neta y adquirida de carácter genético y 

cromosómico. Ciertas sustancias quimlc .. pueden tener mutágeno, lo que hace que estén prohibidas en 

la allmentaclón"u 

La mutación es " una modificación súbita en una pequeña proporción de la cadena del 

ADN cromosómico ,.z• 

"' BADUL DERGAL Salvador, DICCIONARIO DE TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS. Alambra 
me.'Cicana, Mé.xico, 1988, PÁG.198 · 

" Enciclopedia Metódica Larous.se, tomo 6, 2' edición, Larousse editores, México. 1988, Pág. 2051 
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. En la aclúalida<lplledéll experiITientarse, meciiallíe irradiaciones con rayos x. 
rayos gamma, neutrones, etc:: .·· 

Al tratar el Mendelismo hell}OS consi.derado a los genes como elementos estables 

del genoma que se transmiten sin modificar. Aunque la teoría de las mutaciones trata en 

principio los mismos problemas, parte del hecho que los genes no son ilimitadamente 

estables sino que son modificables. Las mutaciones son modificaciones en la disposición 

heredable de un organismo. Sus consecuencias son tanto cualitativas como cuantitativas. A 

los organismos portadores de una divergencia genética se les denomina mutantes, y no 

deben equipararse ambos conceptos. La mutación es un proceso, el mutante un organismo. 

Se distinguen tres tipos de mutaciones: 

"Mutaciones génicas. Un determinado gen del genoma se modifica dé tal modo que frente a su 

estadQ inicial 11rovoca una acción dh·ergente en el organismo. Se trata de un efecto cualitath·o. 

Mutaciones cromosdnücas. Se modifica la ordenación de los genes dentro del cromosoma. Con 

la mayoría de los tipos de mutaciones de este grupo no puede hablarse de efectos cualitativos ni 

cuantitath·os. Se trata de una nueva distribución de determinados gru¡1os de genes. Este tipo de 

mutaciones va asociadas a veces con la perdida o la duplicación de gru11os de genes. Con tal supuesto 

aparecen modificaciones cuantit~tlvas de los genes en cuestión. 

Mutaciones gendmicas .• Se modifica el núm.ero total del genoma y con ello de genes o bien la 

situación inicial ~umcnta ,o :,disminuye en cromosomas únicos. En ambos ca.sos se produce una 

modilicación cuantitafü:a de:ia:do.tación génica del organismo."" 
. '::-_~-~·:'-";' ' 

Las mut~~i~~~:. iénicas, •· cromosómicas y genómicas aparecen de modo 

espontáneo en la natúraie2:a y. Ü~iÍeíl iirip<Jrtancia decisiva en la evolución. Se les puede 

provocar. también un ~fi~'~.irhe~ci·<l~ ~~mbios por vía experimental. De tal forma se 

obtienen numerosos mutantes · p~i~'de un material adecuado de experimentación, que no 

son necesario para el estudio,en éu'estiones genéticas sino que se emplean a sí mismo en 

los problemas de interés biológico general. 

25 WERNER GOTTSCHALK, GENÉTICA GENERAL, Editorial Reverté, S.A, España. 1984, Pág.149 



26 

A los tres ¡¡rupos de mutación hay que considerarles como procesos equivalentes 

para el desarrollo de los fenómenos filogenéticos (interacción entre los procesos de 

mutación, recombinación, hibridación y selección), los tres grupos son activos dentro de un 

mismo circulo; aunque numerosas especies surgieron de modo primario por mutaciones 

genómicas, las cromosómicas y las génicas las modificaron de forma secundaria. El análisis 

de estos complejos procesos presenta una extraordinaria dificultad y hasta la fecha solo se 

ha logrado de modo indiscutible en algunos casos aislados. 

Los procesos espontáneos se encargan en la naturaleza de una constante creación 

de nuevos alelos "gen. Cada uno de los dos factores o genes diferentes que, por estar en posiciones 

análogas en cromosomas homólogos, están sujetos a herencia alterada,.26
, la importancia evolutiva 

de las mutaciones génicas ha de juzgarse en las especies de manera distinta. 

Desde el siglo pasado se han investigado experimentalmente las mutaciones y se 

acumulan sin cesar testirl1onio,s 'relativos a la naturaleza de ellas. Algo se sabe de la manera 
, - ·- - --- . . - . '. ., ·~ 

en que genes mutantes difie~ell é'n su mod~ cie acción de sus alelos de tipo silvestre, y el 

ritmo de mutación de losge~~spil~d~ser ilTlplen{entado ~or rl1edios artificiales. 

Las mutaciones son acontecimientos :~Ílbltos. ·y· - ~ada una constituye un 

acontecimiento raro, se sabe que los ritmós .de m~f~~i&~: varían. El ritmo de mutación se 

mide en relación con el ciclo vital, no en míiclade°{d~'tie~po, ya que probablemente la 

evolución a acarreado ciertas adaptaciones d~l\ii'nlo;~¡ :de la generación. En el mismo 

organismo diferentes genes pueden tener distintos_ritmosde mutación, desde Ja mutabilidad 

de algunos genes responsables de col~racio~es 'd~l máiz, hasta los genes rectores de la 

consistencia de los huesos de frutos. 

Aunque e"s bajo el ritmo de mutación de cualquier gen Ja probabilidad de que un 

gameto de un organismo superior porte alguna mutación es sorprendentemente elevada. 

:o DE SOROA Y PINEDA José Maria, DICCIONARIO DE AGRICULTURA, Editor Labor, S.A, Madrid, 
1968, Pág.52 
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Con fines experiméntales es -¡Ío~ible incrementar el ritmo de mutaciones, En la 

producción de mutaciones . artificiales, el primer requisito es el empleo de cepas 

genéticamente puras, .controladas y analizadas, de suerte que no aparezcan mutaciones 

desconocidas o recombinaciones inesperadas que confundan los resultados. 

Pueden ocurrir mutaciones a cualquier célula de un organismo; no están 

confinadas al sistema reproductor aunque es claro que solo las que afectan a· las células 

germinales son susceptibles de transmisión a generaciones posteriores. 

Las mutaciones inducidas artificialmente no siempre se preseritan i~rn~di~ta~ellte 
después de aplicar el agente mutágeno. Es más probable que resulten inmediatas.cJando .se 

usan rayos X que cuando el agente es luz ultravioleta o alguno de los ~uchos' lll~Úgenos 
químicos. 

1.5.1 ANIMALESMUTANTES 

Antes de ·la a~arición dé técnicas genéticas, los científicos depe~dían de los genes 

mutantes natur<!ies·piíiaobservar l~ modificaciones de est;s. -.-

Los~rocesosque originan las mutaciones ~enéÚcas-ri~,h~n';ido bien establecidos, . ' . . . . . 

tales mutaci_ones pueden ser perjµdiciales o benefidosas; uri ejemplo de esto lo 

encontramos en el color rojo oscuro de algunas manzanas, lo cual eleva el atractivo de la 

fruta. Un ejemplo de mutación dañina es la aparición de células cancerosas en tejidos sanos. 

1.6 CLONACIÓN 

La esencia de la ingeniería genética es la unión in Vitre de dos o 
0

más fragmentos 

de ADN, uno de estos fragmentos llamado vector molecular es capaz de replicarse, dentro 

de un huésped, formando copias idénticas, las moléculas así formadas reciben el nombre de 

moléculas híbridas o recombinantes y pueden ser introducidas al organismo receptor por el 
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proceso' de frarisform-~ci6n; dé cada cé!Ula transformada se origina una colonia o clona 

donde todas las células integrantes o idénticas a la original y todas llevan una copia de la 

molécula original de ADN recombinante. 

Cien "es el nombre que se da a todo ser orgánico resultante de un proceso de 
reproducción por medios vegetativos, como el injerto, el esqueje o por división celular y no 
por semilla. Cada cien se considera que es una ex:tensión del individuo que le dio origen y 
es por tanto genéticamente igual a este, también se le llama clona"17 

La clonación ha existido desde siempre de forma natural en muchos mamíferos 

incluyendo al hombre, en este con el nacimiento de gemelos idénticos no es más que el 

resultado de la clonación natural de un embrión. 

"Se llama clonación al proceso por el que se producen organismos genéticamente Idénticos. Ello 

se consigue sustituyendo el .núClcó· de un ó\1110 ·,¡o f~rtillzado por el de una célula del organismo que se 

va a replicar, con lo que se obil~~¡,;i lndi~d~Ü~-~c';;) Ü~~ dotación genética Idéntica.,.,. 
,·,.:.'.' 

Desde tiempos remotos .el .. h~~b~eha sid~ capaz de reproducir gemelos idénticos 

de animales domésticos; la p~icióri: de ernbriónes es el primer ejemplo que se tiene de 

clonación. 

Varios son los dogmas que han existido con relación á lá clonación, tal era el caso 

de que el proceso de diferenciación celular era irre\lersibl~,e~·1~~~1:Úalidad dicho dogma se 
,, ··.• . -, ,. '". "•·;- '.-•h· •. .,~. . · •. · > 

transforma al lograrse la clonación del primer mamífe~~;-.u~~-·bX~jÍÍ.Ílam~da "Dolly". 
~ -;<~,--'.:;: ;'.: "~?::~:?--, -_ 

La clonación de plantas puede lograrse''ihecHa~i~)~stimulación de la división 

celular de una sola célula vegetal para producir u~~pl~~t~ ~;,;ri;l~ta. 

27 PALAFOX FLORES Annando, DICCIONARIO DE AGRICULTuRA Y GANADERÍA. Armo!, S.A., 
México, 1993Pág. 136. · · 

28 GONZÁLEZ PACHECO Cuauhtémoc, LOS RELATOS DE LA SOBERANÍA ALilvlENTARÍA, Vol. 1, 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Mé><ico,· 1993, Pág.33 

.. 
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Se han produdcío avances e~ el tratainient6 de la s~ja y. tos cereales; álgunas 

plantas como el jitó mate, el tabaco y algilnas plantas ornamentales s~ generan eón faéilidad 

por lo que facilitan las técnicas de clonación. 

Los agricultores han utilizado este proceso para· incrementar_: sus cultivos, y si se 

combina la c!onación con el empalme genético esto permitirá estiÍrlular ~I cr~dmiento de 
·-.;, 

distintas especies de plantas. 
·: <, ·.';' • 

. ·\«·"¡· "•·, 0 l 

En cuanto a la clonación de animales, esto ha: sido, posible,· graci~'~; a.~n ~étodo 
eficaz llamado "por partición embrionaria" el · cual producg ' i'fl'~i~l~~6~ ; idénti~os 
genéticamente, esto se lleva en la practica principalmente en lá:i~du~r¡'~··de (ájé~he y la 
carne. . . ·>~<•·::c.,_;,.;;:.:. '·' '"•,;-·' '' . 

~,. ·- ,·.f~· (,\· ::,-.• . .,': .. ,, ·;:f ·«'·í·o"· \"· ·;.'. ':<~· 
:< j .·.> ~-·, 

La clonación es aun un proceso ineficiente,· ya é¡ue e~ sú 'iluiyo~ía las ·trarisferencias 

nucleares sé pierden y las que logran un proceso de_ gestacii~,'1iegiui a s~fri~ ~lter~cio~es. 

La clonación ha' abierto i.mhoriZonte eií et' inundo científico, sin embargo aun se . 

desconocen l~s li~ita6i6nesc¡ue estapuede tener. 

1.7 BIOSEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA. 

Pretender la conservación de los recursos genéticos a partir de la regulación de los 

OMG es ilusorio. Son muchos los procesos que inciden sobre la pérdida de la diversidad 

genética y los transgénicos no son la principal amenaza. La tragedia ambiental es conocida 

por todos y sus causas están íntimamente ligadas con las políticas que han prevalecido en el 

campo mexfoano. La biotecnología y sus productos no son el principal enemigo a vencer. 

Pueden estar aliados en la delineación de su desarrollo nacional participan activamente 

sectores más amplios de las ciencias de la vida~ En el Siglo XX pri:senciamos un desarrollo 

biológicamente desordenado en el México rural, con costos ambientales muy altos. 

Estamos a tiempo para iniciar acciones que eviten que esto se repita. La relación entre 

biodiversidad y biotecnología tiene más aspectos positivos que negativos. 
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La diversidad genética depende de la historia evolutiva de la especie del nivel de 

endocria de la población, de su aislamiento reproductivo y de la selección natural a favor o 

en contra de la heterosis, la diversidad genética ~s un componente muy importante de la 

biodiversidad, su trascendencia es bien conocida en el caso de las plantas cultivadas y de 

los animales domésticos, donde se realizan desde hace muchas épocas grandes esfuerzos 

para conservar la diversidad del germoplasma original, sobre la cual operan los procesos de 

selección genética que realizan los criadores de razas y variedades. 

La conservación de la biodiversidad es principalmente un problema vinculado al 

comportamiento ecológico de las especies raras 

1.7.1 MEZCLANDO LOS REINOS DE LA VIDA 

Para 16~ blÓi6'g~s e~ muy importante reconocer que si bien las plantas e~ el terreno 

de lií agricultura; son la vanguardia en los asuntos de la ingeniería genética Se est;¡ndando 

desarrollos biote'cnológicos basados en organismos de todos Jos reinos de Ja ,/ida: 

Esto significa que para poder evalu~r los riesgos es neces~rio c6~~cei la ~istoria 
natural de los organismos vivos involucrados en.la elab,oración de,~uaiquiertr~sgénico, el 

origep de los genes que se insertan y la biología· del organismo receptor, la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha financiado 

diversos proyectos que nutren un sistema de información biológica. Estos datos ya se 

utilizan para evaluar los riesgos de los transgénicos, que son mayoritariamente productos 

privados. 

1.7.2 NIVELES DE RIESGO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Lós nuevos organismos tienen combinaciones de material genético que no se 

habrían producido de manera natural y pueden ser liberados al medio ambiente, muchos de 

estos tienen aplicaciones que implican su liberalización al medio ambiente. 
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Existe una amplia tradición de bioseguridad para el trabajo en lab'óratorfo con . . . 

microorganismos patógenos y estas practicas se pueden adaptar a la prod.ucció.ri industrial 

confinada en laboratorios. Sin embargo no existe una .cultura de biosegurid~d ·.resp
0

ectc:í al 

manejo de organismos modificados en el medio ambiente. 

La clasificación de los niveles de riesgo es una tarea clave para, llegar a una 

racionalización de ·tos posibles efectos sobre la diversidad biológica. 

l. 7.3 LIBERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

En la decisión especifica en liberar el medio ambiente, ta ultima palabra ta deben 

. tener grupos interdisciplinarios donde estén bien representadas la ecología evolutiva, ta 

biogeografia, y la biotecnología. También se debe construir la institucionatidad, para que 

una vez evaluados, los riesgos, estos sean manejados responsablemente y se establezca un 

monitoreo de largo plazo respecto sobre sus efectos en el meciio ambiente y la diversidad 

biológica de nuestro país. El potencial de la ecología evolutiva so~re los riesgos esta aun a 

tiempo de conservarlo. De ahí la necesidad de proceder con ingenio y precaución, 

construyendo políticas coherentes sobre lo que podemos predecir y sobre la experiencia que 

se va acumulando. Respecto a los beneficios es elemental ev~luarfos adecuadament.e para 

colocarlos en la balanza y tomar decisiones útiles para el país en tél-minos de costos y 

beneficios a mediano y largo plazo. 
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CAPITUL02 

GÉNESIS Y DESARROLLO DE LOS ALIMENTOS. 

Como ya se menciono en él capitulo 3llterior el hombre ha desarrollado mejores. 

técnicas para elaborar sus alimentos, en un principio busca un mejor sabor \o cual complemento 

con las especias las cuales daban un mejor condimento a las comidas, después los ~onservadores 

los cuales hacen que la comida dure por más tiempo, pero esto no ha sido suficiente y se h311 

desarrollado formas que cambiWl totalmente la apariencia de sus alimentos. 

2.1 . ORIGEN DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS. 

Los origenes de los alimentos transgénicos se dan con In ingeniería genética la cual 

busca transformar las diversas variedades de plantas y animales para un mejor aprovechamiento 

para el hombre, como se menciono el padre de la genética es Mendel, quien estudio la herencia, 

a través de los vegetales "chicharos", pero Mendel buscaba comprender los genes de la herencia 

y no transformar una variedad para hacerla diferente. 

Los antecedentes de este tema los tenemos en la controversia mundial de los alimentos 

transgénicos. Los escándalos que sacudieron a Europa con el tema de las vacas locas en 

Inglaterra, que a pes_ar de que no es un transgénico si causo una gran controversia entre 1!! 

comunidad europea que vio In poca protección que tiene la calidad alimenticia, la cual es muy 

susceptible a contraer enfermedades que ponen en riesgo In salud humana, las dioxinas 

presentes en los pollos en Bélgica y In coca cola contaminada en diferentes países del viejo 

continente, h311 creado una postura critica de los consumidores europeos ante cualquie_r alimento 

elaborado con sustancias no tradicionales. 

"La palabra transgénico surgió cuando en 1982, en los Estados Unidos, 

fueron creados los Cl!motcs gigantes por Palmlnter Brlster y Hammer. Y en· 

1983, se creo Ía primera planta transgénlca"1 



33 

Se considem que los transgénicos nacen en 1982 y el inventor es un científico 

mexicano de nombre LUIS RAFAEL HERRERA ESTRELLA, quien realiza estudios sobre la 

producción de plantas transgénicas. 

"Lejos estarla el inventor mexicano de los organismos genélicumente ·~1odinca'dOs, Luis Herrerw. 

Estrella, de pensur que su descubrimiento de t9B2 re.;11zm10 en 1. ~n1v~~1da~·dé cant~ óé1g1c:a, sería 
descnllficado 20 aftas más tarde en su propio pals, por temor a con5ec~e1;c_lll·'¡n;l~,:;a, ;,,_. :-. 

Norte América autorizó la comercialización_ del primeralimeiito c~ri un'gen .. éxtniño;el tomate 

"Flavr-Savr", obtenido por la empresa calgen:. Este tomate fue inodific~do para que resistiera 
. .· .-, '. ,-,·--._;' i .. ;'. ',' ' 

más tiempo después de madurar. 

En mayo de 1999 investigadores de una uni~ersidad éstacl~u~ld~~~,án~!lciaron que 
. . . .. ,.• . ' ' .. ' : - -·,;: . ·, -·:~ ,· :- ' ' . - ~ -: . , , -. 

varias orugas de la mariposa monarca habían muerto tras .ser alimenmdiis · écíi{ polen -de una 
. - :.·< ·:'.'.:·_<· .. · ,; '.;,~-""~-~·- :-;~/,~~~~ .. ;~.' .. ' :·. --~ ::~' ; ~ ':_. ;~-

planta de maíz transgénico. .-. ,. 

Desde 1996 inicio la expansión de los cultivos transgénicos (soja, maíz y algodón 

principalmente) en EE.UU. Y Canadá. Las principales empresas de estos productos son: 

Monsanto, Novareis, Astra-Zeneca, Du Pont, AgrEvo y Bayer 

2.1.l ALIMENTOS TRANSGÉNICOS DEFINICIÓN. 

Los alimentos genéticamente modificados son el resultado de la aplicación de la 

biotecnología, a través de utilizar seres vivos o parte de ellos para modificar animales o plantas, 

o para desarrollar microorganismos. Los OMGs hrui sido genéticamente modificados mediante 

la inserción de un gen extraño, el cual proviene de fuentes diversas. 

"Al cambla~e-a una plantita Su -lnodus_ vivendi· su· comportamiento ancestral, los Ingenieros han 

logrado crear nuevos productos, que son los _ALIMENTOS TRA.'iSGÉNTCOS,,, 

2PONCE Roberto, Revista PROCESO, no. 1317, México, 27 de enero de2002, Pág. 72. 
' DEL Ria GARCfA Eduardo (RIUS), "LA BASURA QUE COMEMOS", Grjalbo. México,2001 Pág.117, 
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Los alimentos tronsgénicos son aquellos que provienen de plantas, cuyo material 

genético ha sido modificado, mediante métodos de ingeniería genética, con el fin de conferirles 

una nueva propiedad. 

Algunas encimas y aditivos utilizados en el procesado de los alimentos se obtiene desde 

hace varios años mediante técnicas de ADN recombinante. Por ejemplo la quimiosina (enzima, 

empleada para la fabricación del queso) se obtiene originalmente del estómago de temeros, 

ahora se produce utilizando microorganismos en los que se ha introducido un gen que 

corresponde al del ternero. 

Son organismos que han sido modificados en el laboratorio para manipular alguna de 

sus características esenciales, se introduce en su ADN un gen extrailo, es decir un gen de un 

organismo distinto al que vamos a modificar o de otra especie, o también se puede suprimir o 

modificar un gen del mismo organismo, apartir de estos se elaboran productos alimenticios, 

llamados TRANSGÉNICOS 

2.1.2 CUALES SON HOY LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS. 

Es imposible a simple vista identificar a los alimentos tronsgénicos de los naturales, se 

requiere un análisis de laboratorio para identificarlos o que el agricultor o fabricante lo indique, 

ya que de otra forma no es posible distinguirlos. 

Por ahora diremos que los auténticos alimentos transgénicos que se comercializan en el 

mercado son: El tomate "Flavr Savr'', el cual fue modificado para que resistiera más tiempo 

después de madurar. Otro producto importante la Soya la cual se desarrollo para hacerla más 

resistente a un herbicida, el glifosfato. El maí:: transgénico se ha obtenido para hacerlo más 

resistente a un insecto, el taladro, y a un herbicida el glufosinato. La utilización esencial del 

maíz en relación con la alimentación es la obtención del almidón y apartir de este la glucosa y la 

fructuosa. La soya destinada a l~ producción de aceite, lecitina y proteínas. 

Dado que la harina de maíz, la proteína de la ºsoya y los productos elaborados con ellas 

contienen ADN y proteínas diferentes a la de las otras variedades del maíz, en la Unión Europea 

existe la obligación de mencionar su presencia en el etiquet¡ido de los alimentos. 
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El aceite de soya transgénico no contiene ningún material distinto a los que contienen 

cuando se obtienen apartir de los vegetales convencionales. 

También se están desarrollando los vegetales con un gen diferente, los más importantes 

para la industria alimentaria son las papas, y diversas frutas. 

El siguiente cuadro que presentamos es referente a los productos de. biotecnología 

agrícola en el mercado de norte América y uno posterior es el caso de México. 

PRODUCTO PRODUCfOR CARACTERISTICAS 

Algodón Cal gen Estas plantas de algodón requieren menos herbicidas e 

Bollgar BXN LLC insecticidas. 

Algodón Monsanto Introducido en 1996, es un algodón con el gen de Bollgar 

Bollgar® de Monsanto que le infiere habilidades de protección 

contra plantas de algodón, bollworms rosa. 

Algodón Monsanto Aceptado en 1996, este algodón es de aplicaciones de 

Roundup® herbicida de Roundup® . 

Ready .. 

Cano la A gr Evo Introducido en 1995, la Canola de LibertyLink® permite 

De aplicar el herbicida Liberty®. 

libertyLink® . ·. 

Canola Cyanamid Introducida en 1995, la Canola es tolerante a herbicidas 

SMART® basándose en imidazolinona. 
.· 

Colza Ca!gene Colza con un 35% más de laurico fuente de. materias 

Laurical® LLC primas parajabones, detergentes y reemplazo de.manteca 

y cacao. ,,-_ .-:·_. 
Chymogen® Genencor Chymogen es la versión biotecnológica producida de la 

Internacional enzima quimosina que se encuentra en tem.eros,y que 

produce que la leche cuajé y se creen los quesos. 

Cacahuate Mycogen Plantas de cacahuate modificadas por el muta génesis 

De alto para producir mayor contenido en el oleico, los 
. 



Oleico 

ChyMax® 

Girasol de 

1.\lto oleico 

Girasol de 

Alto oleic.o 

Maíz 

Roundup 

~eady® 

Maíz 

hibridoG 

StacTM 

Maíz 

YieldGard 

TM 

Maíz 

!MI 

Pfizer 

Optimum 

QuaHtyGrains 

L.L.C. 

Mycogen 

Monsanto 

Garst 

Seed 

Company 

Monsanto 

Mycogen 
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resultados ácidos, hacen la vida más larga a las nueces, 

dulces y manteca del cacahuate. 

Chy Max® es una versión de la encima quimiosina. 

Aumenta la estabilidad del aceite obtenido, mejorando su 

uso en el cocinado de alimentos. 

Girasol modificado por muta génesis para producir 

aceite de girasol que e s bajo en los ácidos grasos, no 

requiere hidrogenación y tiene mayor estabilidad a la 

temperatura. 

Aceptado en 1997, permite aplicaciones de herbicidas de 

Roundup®. 

Híbridos de maíz que contienen los genes para la 

resistencia al herbicida de Liberty® y genes para la 

resistencia al herbicida basándose en imidazolinona •. 

El gen de YieldGard proporciona protección a la pla.ga 

borre de maíz. 

El malz híbrido puede tolerar aplicación de herbicidas de 
. -· •. ~ ' ,-,> 

imidazolilona. 

1 

Maíz Mycogen 
f-:-:-:-~~~~r:-,.-~~~~~r.::~~-:-~~~---'~--::---:-~~-:-~-:-·.....,.·---···,·_. ~· '-'---1 ·,.. 

Este maíz expresa un toxico de proteína. a la pl.aga .borer 

Nature 

Gard® 

MalzNK 

Knockout 

TM, 

Malz híbrido 

NK 

YieldGard 

Novartis 

del maíz y reduce o elimina la necesidad ele los 

insecticidas •. 

Novartis a producido algunas variedades de semillas, que 

se han modificado pa~ proporcionar protección natural 

contra ciertas plagas. 
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TM 

Sweetcom .. 
Anribute n.·t 
Bt 

Maíz Cyanamid Introducido el 1992, el maíz es tolerante a herbicidas 

CLEARFIEL basándose en imidazolinona. 

D"' 

Maíz hibrido DeKalb Gentic Aceptado en 1996,crea cultivos tolerantes a los 

De Kalb GR Corporation herbicidas basándose en glufosinato. 

Maíz híbrido DeKalb Gentic Aceptado en 1997, estos híbridos tienen protección a las 

DeKalb Bt"' Corporation plagas borre del maíz. 

Maíz DeKalb DeKalb Gentic Aceptado en 1998 DeKalb ofrece varios híbridos con la 

Brand Corporation resistencia al herbicida Roundup de Ultra TM. 

Roundup 

ready® 

Maíz AgrEvo Introducido en 1997 en Estados Unidos y 1998 en 

LibertyLink® Canadá, permite al agricultor aplicar el herbicida 

Liberty®. 

Maíz A gr Evo Introducido en 1998, estas plantas expresan un toxico de. 

Star Link proteínas a varias plagas de lepidópteros que permiten 

menos uso de insecticidas. 

Mini- DNAP Tiene un nuevo sabor dulce, color rojo profundo y es casi 

Pimienta Holding sin semilla. 

Dulce. 

Papa Monsanto Introducido en 1995, fue el primer cultivo comercial en 
.... · 

NewLeaf® . ser protegido contra plagas de insectos a través de la 
. · .. biotecnología, gracias a un gen del Bt. , Es resistente al 

. escarabajo de la papa . . 

Posilac® Monsanto BST es una hormona que en las vacas las ind~ce a:. 

(rBST) producir la leche, el rBST mejora la producción' dé. leche 



Tomate DNAP 
Cereza Holding 

Fresh World Corporation 

Farms® 

Tomate DNAP 

Fresh World Holding 

Farms® Corporation 

Tomate DNAP 
Fresh World Holding 

Farms Corporation 

Endless 

Summer® 

Tomate de Zeneca 

Mayor 

pectina 

Soya Optimum 

de alto Quality 

ácido Grains 

Oleico L.L.C. 

Soya Optimum 

Baja en Quality 

linolenico Grains 

L.L.C. 

Soya Optimum 

Baja en Quality 

grasas Grains 
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de 10 a 15%. 

Se desarrollo por su mejor sabor, color y textura. 

Es un tomate fresco desarrollado n través de variación 
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somacional para tener mejor color, sabor y textura, y una 

vida de anaquel de 10 a 14 días. 

El tomate interminable es una versión genéticamente 

modificada, se encuentra en el mercado desde 1993 su 

vida de anaquel es de 30 a 40 días después de la 

cosecha. Los científicos de la c:,ompailla usaron 1.a · .. 
tecnología de Transwitch@para suprimir próduci:ión de 

etileno, la hormona que causa en tomates y otras fruta.S 

maduración. .• .. 
Han sido genéticamente modificados para mantener su 

firmeza y retener su pectina durante el proceso de 

obtención de pasta de tomate. 

Estas soyas producen un aceite que contienen un nivel 

más alto de ácido oleico y más bajos niveles de grasa 

saturada. El aceite disminuye la necesidad de 

hidrogenación química que generan los ácidos 

grasos/rns. 

Con menos de 3.5% de linoleico produce un aceite con 

mayor estabilidad y reduce la necesidad de 

hidrogenación. 

El aceite obtenido de esta soya contiene 50% menos de 

grasas saturadas resultando en un aceite similar al de la 

cano la. 
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Saturadas L.L.C. 

Soya Monsanto Introducidas en 1996, p.:rmit¡!n aplicar el herbicida 

Roundup Roundup®.4 

Ready® 

Los cultivos genéticamente modificados no son inherentemente peligrosos, los 

problemas se presentan cuando las nuevas características, o combinaciones de ellas producen 

efectos indeseables en el medio ambiente. Estos vegetales presentan diferentes problemas 

dependiendo de los nuevos genes que contengan. En el siguiente cuadro presentarnos un 

resumen de los principales cultivos de transgénicos en México. 

PLANTAS Y CULTIVOS VEGETALES TRANSFORMADOS GENETICAMENTE 

PRODUCTO/RASGO CATEGORIA OBSERVACIONES I 

PREOCUPACIONES 

Algodón Bt resistente a Cultivo. Propagación de Generación de resistencias. 

insectos y/o tolerante a semilla No útil para todas las plagas 

herbicidas tropicales. Toxicidad no 

esperada en insectos 

benéficos. 

Algodón de color Reduce uso de pigmentación Se introduce apartir del año 

química. Proceso menos 2000. 

contaminante 

Algodón manipulado Cultivo y propagación de Se introduce apartir del año 

semilla 2000. 

Café descafeinado Grano para cultivo y proceso Experimental, posible esc~pe 

de genes y transferencia 'a ' 

variedades criollas. 

Cambio de color en llores Chnlcona sintetasa En desarrollo. 

Cereales y hortalizas Cultivo y propagación de Se introduce apartir del año 

resistentes a enfermedades semilla 2000. 

' http://www bjotech hioetica, 1 O de febrero d~ 2000. 



fungales, virales y con 

mejores rendimientos 

Maiz transgénico (en 

general) 

Papas resistentes a virus 

Papaya con maduración 

retardada 

Papaya resistente a virus 

(PRV) 

Plantas con esterilidad 

masculina 

Plantas con resistencia a 

sales y metales pesados 

Remolacha resistente a 

herbicidas 

Tomates y papas resistentes a 

insectos 
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Granos a granel importados Posible escape de genes si se 

para procesamiento desvía para siembra. 

Variedades mexicanas ¿Comó hacerlas llegar a los 

agricultores necesitados?. 

Control de ACC sintetasa En desarrollo. 

Primera fruta perenne Aprobada por FDA. 

transgénica comercial 

Control de flujo genético Posible impacto de su 

escape. 

Resistencia en suelos salinos Posible escape de genes a 

y contaminados malezas. 

Comercial en EUA Se introduce apartir del año 

2000. 

Cultivo y propagación de Se introduce apartir del año 

semilla 2000.5 

"Entre los cultivos tran.sgénlcos más producidos en el nlundo son: Soyo, maiz, cunola, popa, tomate y algodón. 

En el ano de 1998 se cultivaron en el mundo 28 millones de hectáreas de alimentos transgénlcos d~ los cuales 

el 52% ruc •.oya y el 30% e malz. En el 0año 2000 paso a 43 millones de hectáreas de culdvo!l traosgénlcos."' 

El maíz y la soya se están utilizando como ingredientes de alimentos industriales como 

los chocolates, pan, margarinas, aceites vegetales, alimentos infantiles, harinas, helados, leches, 

mayonesas, etc. 

La soya transgénica esta presente en el más del 60% de .los productos elabomdos con 

soya, un ejemplo son las grasas vegetales, harinas, aceites y lecitinas. 

• Depto de sociología UAM Azcapotz:J.lco, Yolanda Massicu, año 2000,Ponencia presentada en el Taller Nacional de · 
Bioseguridad, SEMARNAP,18 de enero de 2000. 
0 http://www.biodiversidadl!!, 31 de mayo de 2002. 
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. En el caso del maíz transgénico se encuentra en más del 50% de • Ios productos 

elaborados con este grano, como ejemplo tenemos el almidón, los aceites, la harina, y la alta 

fructuosa que tanto importa México de los Estados Unidos de None América. 

"Podemos considerar los siguientes grupos como alhnentos transgéni~os:. 

J ... sustancins empleudus en tratamientos de animales parn mejorar lo producc:ión'clenUficumentc hablando, 

como ej~mplo tenemos la hormona de creCimiento bovina recomblnante utilizada para aumentar la 

producción de leche. 

2.-Sustancias empleadas en la hidustria allmentaria, obtenidas en microorganismos por técnicas de ADN 

=omblnante, ejemplo la quhni.;.1~~ (~~~jo) reromblnanle, usada para rubricar queso. 

3.-Animales trunsgénic~~ :q·~e.~~~~~~:rl:en su leche una proleína humana, o que t~ugan un contenido menor 

de lactosa. "7 

El Doctor Chapela nos menciona que debido al desarrollo en que se encuentran los 

transgénicos ya tenemos varias generaciones de estos productos: 

La primera generación cuyo lugar de origen fue principalmente México, encontramos a 

aquellos productos que buscaban un mejor sabor, mejor color y tamaño, una vida más larga en el 

mercado, en esta generación tenemos como ejemplo el Maíz BT. 

ta segunda y tercera generación se compone por lqs productos farmacéuticos; entre los 

que encontramos maíz espennaticida, maíz que produce panes de virus que provocan daño al ser 

humano y maíz con marcadores antibióticos 

2.1.3 RIESGOS POTENCIALES. 

Los riesgos potenciales de los OMGs destinados al consumo humano o animal a sido 

uno de los temas más discutidos en el ámbito mundial. La polarización de dicha discusión a 

provocado la difusión masiva de información con pocos fundamentos científicos, lo cual 

provoca la desconfianza en él publico consumidor ante la comercialización de los productos 

manipulados genéticamente.' 

7 http;//milksci.unjznr.es/transge h!ml, 4 de junio de 2002 
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Uno de los posibles riesgos que ha sido más discutido es sobre la biodiversidad. Toda 

vez que rompe con la cadena alimenticia ya que un cultivo transgénico es terminal, esto es no se 

vuelve·a regenerar lo que trae como consecuencia que müchas especies animales que dependían 

de este mueran al ya no tener sus alimentos pum subsistir. La evaluación de los posibles 

impactos de las nuevas plantas transg¿nicas en cuanto a la biodiversidad es sitio-especifica y 

varia con el tiempo en los diversos tipos de ecosistemas. Países con alta biodiversidad como 

México; deben ser especialmente cuidadosos con los productos actuales, lo cual no implica que 

en el futuro no se puedan atenuar los riesgos en los cultivos transgénicos de nueva creación. 

· Otro riesgo concierne a la transferencia de transgénes a las plantas parientes del cultivo .. 

Esto puede suceder cuando el trnnsgénico se siembra cerca de sus parientes silvestres, se puede 

dar origen a nuevas malezas y/o alterar In dotación de genes de los ancestros. de un cultivo. 

Un riesgo derivado de que el tra1isgen agregado a)a plant~ m.odiflc~da sea el 

componente de un virus. En este. caso hay posibil idnd dé ~renr ~n virÜ~ qu~ ~odría ~enernr 
. _, ' ' - ,,,:_,.'· 

enfermedades no conocidas. , ... · ... :' .'' • ... , . 
=~·,-·:-(:.·>.:.;·;'<' ""' .;'' .. ,,-

Enlistaremos los riesgos de los alimentos triliíSgénicos! 

1.Acceso ilimitado a las semillas modificadas gené;i~ain~óÍ~ por protección de patentes. 
,.~ ·- '._ -. . " -

2.Alternción de la capacidad nutricia de los alimentos; 

3.Amenaza a la diversidad biológica.de cultivo. 

4.Generación de alergias. 

5.Miedo a lo desconocido. 

6.Posible creación de nuevos virus y toxinas. 

7 .Preocupaciones de índole religiosa, ~ultual o ética. 

~.Preocupación de los productores de alimentos orgánicos y tradicionales. 

9.Preocupación por el etiquetado de los OMGS. 

.. 
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JO.Toxicad potencial. 

1 1. Transfe~ncia genética no intencionada a phmuis silv~stres. 
. . .. · -· 

< : • • 

2.1.3.1 EFECTOS ENLA AG~CULTURA 
MI.a agricultu.,; lndusi~~¡¡z,;da ~~:oa.mcterl':' por utillznr su•mnclas quimlcas slntédcas, ganadería 

Industrial y l11dostruccl6~ derambl~nte"' 
"' ~ 

La agriculÍU~ mod~ma se basa en el manejo adecuado de los recursos locales, en lugar 

de utilizar sustancias artificiales provenientes del exterior. 

Uno de los efectos importantes de los transgénicos guarda estrecha relación con la 

práctica agrícola. Aunque se ha esgrimido el argumento de que la tecnología esta incorporada 

en la semilla, algunas de las transformaciones genéticas requieren que el agricultor agregue 

ciertos agroquímicos o deje de aplicarlos. Lo anterior no solo plantea la necesidad de actualizar 

las prácticas de cultivo sino también de mayor vigilancia institucional. 

Se ha puesto gran énfasis en el caso de cultivos que han sido modificados 

genéticamente para resistir el ataque de plagas. 

En un pais de grandes contrastes, donde existen productores tecnificados, con los de 

subsistencia, los requerimientos de los cultivos transgénicos sobre la practica agricola puede 

dejar fuera a productores con menor preparación y acceso a asistencia técnica. La falta de una 

supervisión adecuada en el ámbito gubernamental, puede poner en riesgo el valor de su 

tecnología y convertir en realidad sus efectos negativos. 

Un ejemplo lo vernos en el caso del algodón resistente al ataque de insectos o algodón 

Bt. Los agricultores han implementado programas de manejo de resistencias, que involucran 

combinar plantas transgénicas con plantas no m9C1ificadas en el terreno de;: cultivo. 

Los cultivos se han difundido en regiones agricolas de mayor desarrollo en términos 

relativos. 

1 http://www green¡l<ace ora.mxlph0<7doc.php?f=tr agroindustria.xml 03 de agosto de 1999 



2.1.3.2 EFECTOS EN LA SALUD. 

"Los expertos señalan que los 111lment~ truosgénicos hnn pas.a1do por mú.s pruebas que cualquier ::>tro 

alimento en la historia; .se han hecho mñs de 25,000 estudios en 45 pulses con más de 60 espcdé!S de phmtus. 

Antes e.Je ser aprobndos pnm su uso se veriflcu que estos ulimentos cumplan con las oorn1us de equh111lcncia 

sustancial njadas por Ja OCOE, la Oi\-IS y la FAO, entre otros ol'gnulsmn.~ Los cieotfncos los han comp1trudo 

con los alimentos ordinarios y no han cnco111rudo ninguna dif.;rcnclu en cuanto u vatlor nutricions.1 y 

beneficios para Ju snlud"9 

Toda vez que los transgénicos llevan apenas algunos años en el mercado, no se sabe a 

ciencia cierta cual es el impacto que causaran en un futuro sobre la salud del ser humano."Erick 

Estrada Lugo, presidente de SOLAMENAT (Sociedad Latinoamericana de Medicina . ,.. . 

Natural y Tradicional), nadie ha demostrado aun que l.os transgénicos causen daños a la 

salud de los seres bumanos"16 

A pesar de lo anterior existen serias dud~·:,~~~L~;de la eficacia de los ensayos de 

ingeniería g~nética y acerca de la validez de 1iis '~IJncÍÜ~ioH~s sacadas de los resultados. Otra 

.inquietud sobre la salud es la posible aceleraciÓ~~ d~Í cii~llo_ de resistencia bacteriana a los 

antibióticos debido al abuso de genes resistentes al antibiótico en la producción de alimentos 

transgénicos. 

Es conocida la capacidad de algunas proteínas que causan alergias, por este hecho, la 

utilización de los transgénicos como alimento ha causado la preocupación de especialistas, por la 

posibilidad de que las nuevas moléculas generen algún tip() de alergia en los consumidores, 

puesto que hasta ahora no habían formado parte de la dieta humana . 

... La alefl:ia es la reacción exagerada del organismo ~ontl-n '~nía sustancia extraña a é1"11 

Se estima que cerca del 1 al 2% de la humanid~d sufre algÓn tipo de alergia, alimentos· 

como la leche, el huevo, el pescado, los crustáceos, la soya,' el trigo, el cacahuate y las nueces 

son responsables de cerca del 90% de las alergias generadas por el consumo de alimentos. 

9 HARRIS Joseph, Revista Reader's Digest Selecciones, México, Pág.49,septlembre de 2000 
'ºFLORES PEÑA Y., Revista CRECER f<liz. México, ailo 6, no, 12, diciembre 2001, pág.65 
11 http.milksci.unizar.es/trunsge.html, 29 de mayo de 2002. 
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En la mayoría de los casos la sintomatologla de las alergins desencadenadns por el 

consumo de alimentos se limita a reacciones mínimns (como honnigueo en los labios o la boca, 

di!lITea, etc.), pero en los ca<os de que el individuo sea pruticulannente sensible a una sustancia 

contenida en algunos alimentos, las consecuencias de su consumo pueden poner en riesgo la 

vida de la persona 

El efecto potencial sobre la salud de las personas que provoca un transgénico es 

analizado en animales de laboratorio: Sin embargo eI estudi~ de la elergenicldád: en sere~ 
humanos debida al consumo de OMGs no es equiparable al model~ segu~d~,,en ~imáles 
experimentales. 

Algunos cultivos trunsgénicos son resistentes a los antibióticos, est~';s pu~den producir 

enfennedades gastrointestinales. La resistencia a antibióticos es una caracterísÜca'qu~'se utiliza 

en los laboratorios para poder rastrear el, gen que sé esta modificando, existen' t~Ín~res a ciú.e, es.ta 

capacidad de resistencia se transfiera a otros organismos 

Hasta el momento no se han hecho pruebas exhaustivas en todos . los alimentos 

transgénicos para probar su seguridad. Por lo cual nadie puede garanti:iar que este_ tipo de 

comida este fuera de riesgo. 

2.1.3.3 EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE. 

Los insectos, las aves y el viento llevan el polen y las semillas transgénicas hacia los 

campas vecinos y aun más lejos. La ; polinización cruzada ocurre entre los cultivos 

genéticamente modificados, Jos orgánicos y sus parientes salvajes. De esta forma Ja resistencia a 

los herbicidas puede ser transmitida a la maleza, haciéndola más dificil de controlar. Existe 

evidencia de que los OMGs producen su propio insecticida y pueden matar insectos 

beneficiosos. 

Un claro, ejemplo de esto lo encontramos en la Mariposa Monarca, la cual tras un 

estudio realizado en el año de 1999 por una universidad estadounidense anuncio que varias 

orugaS de esta ma~iposa habían muerto tras ser alimentadas con polen de una planta de maíz 

transgénico. 
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Los ecologistas temen que la extensión de cultivos transgénicos ponga en peligrp la 

biodiversidad del planeta. Sin embargo los científicos señalan que.no han. surgido problemas 

ambientales en los miles de pruebas biotecnológicas que se "han realizado ni en los millones de 

hectáreas destinadas a los cultivos transgénicos, de hecho opinan que causan menos daños que 

los tradicionales. 

Un estudio realizado por el Centro Nacionai" de Política Agroalimentaria de Estados 

Unidos de.Norte América mostró que el culti_vo de maíz transgénico injertado con el gen Bt, 

que mata al" gusano barrenador, redujo en 810,000 hectáreas la superficie de terreno rociada con 

insecticidas ordinarios, como los fosfatos orgánicos~ Millones de litros de plaguicidas químicos 

no se filtraron al subsuelo. 

A decir de los expertos han sido nume~osas y rotundas las pruebas científicas sobre la 

seguridad de os alimentos tmnsgénicos. Fueron los políticos de la Unión Europea y no los 

científicos, quienes a raíz del informe de las mariposas monarca, sembi;aron el pánico enjunio 

de 1999 al imponer en Bruselas la suspensión de permisos para producir alimentos transgénicos. 

En cuanto a los riesgos que implican los OMGs al ambiente aun se desconocen, los 

puntos de vista varían según el lado del cual se mire, los científicos al decimos que su trabajo no 

es dailino sino que es muy beneficioso para el hombre. Los grupos ambientalistas que opinan 

sobre el gran dailo que ya sé esta provocando a nuestro planeta, sin embargo nadie muestra 

suficientes pruebas ·para tomar una postura, lo cierto es que estos resultados ya se están dando, 

los OMGs están perjudicando no solo el ambiente. grupos ambientalistas manejan el lema de 

"hay que prevenir que lamentar'', sin embargo tendremos que sufrir las consecuencias si las 

autoridades no hacen nada para frenar este ataque de alimentos transgénicos. 

2.2· PRINCIPALES PAÍSES QUE MANE;.JAN LA ALTERACIÓN DEL 

ADN EN LQS ALIMENTOS. 

Estados Unidos de Norte América es el principal productor de transgénicos, seguido 

por Argentina, Canadá. 
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Los Estados Unidos es el país que produce más plantas transgénicas. Durante el affo 

2000, 30.3 millones de ht:ctárcas fueron cultivadas con productos ti:ansgénicos. Por lo menos ~I 

60% de los alimentos ya procesados en Este país contienen ingredientes trnnsgénicos, existen 

cerca de 40 variedades de cultivos transgénicos que han sido cultivados en Estados Unidos y 

algunas más que se encuentran en pruebas de cultivo. 

Argentina es el tercer productor de Soya en el ámbito mundial, y gran parte de su 

eroducción es transgénica. 

2.3 LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS EN MÉXICO. 

"En nuestro pu_fs _h_oy ·1a~1blén _pende 111 nmenaza de los OMGs debido a Ja Introducción de especies 

modificadas ·de maíz. 'l~~ri(¡~~ id~ ~Uíoridndcs de ugricultura HSegunm que se trutan de productos destinados 

al consumo que de ning,l.úrn mauena irán a los campos y que no tienen capacidad para reproducirsC"11 

En México c~nsumimos productos transgénicos sin damos cuenta, Tomaremos como 

ejemplo a: "Me Donals empresa que asegura no vender productos transgénlcos, hay fuentes quienes 

aseguran que en el caso de Me Donals ubicado en Tuxtla Gutlérrez, Chiapas, Jos pollos utilizados para las 

.. hambur¡¡uesas provienen del Estado de Nuevo león, empaquetados en cajas especiales con un liquido que les 

íacllita crecer de kilo y medio de peso al salir de su origen, a dos kilos al llegar a Chlnpas. Según la íuente 

llegan sin cabeza, con un olor íétldo y tiene un aspecto desagradable."13 La producción de pollo 

transgénico va aumentando con la característica de crear más carne de pollo, con más pechuga, 

con tres piernas y sin cabeza. 

Los alimentos transgénicos forman ya parte de nuestra dieta diaria, el tema de los 

transgénicos en México podemos tomarla de diferentes factores entre los que P'Jdemos destacar: 

!)México es el origen de alguno de los principal.:s cultivos transgénicos, como son el maíz, el 

tomate, el algodón y In calabaza. 

12 htto:/faww.grn;nmce.ors mx.03 de agosto de 1999 
13 http://www.ciepac.org m• bol<tin u CHIAPAS AL DlA."No. 239~'vléxico 11 de abril de 2001 
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2)Durante la mitad del Siglo XX se llevó la llamada "Revo/11ción Verde" y México fue el centro 

de grandes investigaciones tanto de trigo como de maíz que se aplicaron en varios países. 

3)Los modelos económicos de últimos ai'los han llevado ~a•. n~estro ·país a una fuerte 

dependencia alimentaria principalmente de mai:,.fríjol y carne principalménte. 

w La Secretaria de Salud aprobó la Introducción de los sigule~t~ product~ transgénlc:a.: 

a)Algodón. 

b)Canola. 

c)Jitomate. 

d)Papay 

e)Soya." " 

Por su parte la Secretaria de Agricultura permitió la siembra dejitomate y algodón. 

Actualmente en el mercado enconttamos los siguientes productos transgénicos: 

algodón, alfalfa, arroz, calabacitas, calabaza, camote, coliflor, colza (canela), fresas, girasol, 

jitomate, maíz, melón, papas, papaya, remolacha, sorgo, soya, tabaco, trigo, uvas y zanahorias. 

2.3.1 MARCAS DE TRANSGÉNICOS QUE SE COMERCIALIZAN EN 

MÉXICO. 

No existe un método seguro para identificar que productos contienen transgénicos la 

desinformación de la gente crea confusión, como ejemplo tenemos: la empresa B11rgerKi11g y 

Me Dona/d's han anunciado que no compran papas transgénica, sin em.bargo no mencionaron 

nada sobre la carne de I~ hw:nburguesas, o de los aceites con que fríen las papas. La junta de 

•• htto://'""w.mnoeace.orn.mx. 1 J de noviembre de 2001 
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Pepsico aprobó utilizar OMGs en sus productos, una de sus empre= Frito-lay, produce entre 

otros productos Doritos de maí= 

El 9 de mayo de 2001 Greenpeace hizo un nuevo frente de campaña en contra de los 

transgénicos, cuyo lema es "iUarcas vemos transgé11icos 110 sabemos", el objetivo principal de 

esta campaña es que la población conozca más de esos alimentos transgénicos que consume y 

elija si desea correr o no el riesgo de consumir OMGs. 

En un boletín de prensa se da a conocer una carta dirigida al director general de 

Auchan, acusaron a la compañia Gerber de México, la cual elabora productos que salen al 

publico con materia prima importada de Estados Unidos de Norte ~érica principal p~uctor 

de transgénicos. Horas después de haber señalado a· Gerber de México como una de las 

empresas que experimentan con el medio ambiente y la salud de las personas, Sheldon Janes, 

vocero de Gerber, admitió i:¡ue dicha compañia utiliza productos transgénicos en sus productos 

y que ha comenzado un proceso de eliminación de los mismos. 

Carta a Auchnn 

México, D.F., 9 de mnyo de 2000 

Lic. Javier Rulz Larrea 

Di rector gcnenl 

Auchan México 

Presente 

Distinguido señor Rulz: 

Por medio de este conducto solicitamos a usted Información sobre la practica que Auchan seguirá en 

i\1éxico con respecto a la comerciali1J1ción de Jos productos transgénicos o sus derivados. 
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En mar.lo de 1999, unte Ju 1>rcocupución de Jos consumi~ores europeos, diversas cndenu~ de· 

supermercitdos formaron un consorcio luego de que In cndenn inglesa .l. Sninsbury Ple lo propusiera. El 

objetivo em eliminar los productos ulimenticfos transgénicos o procc:mdor cori materia prima trunsgéniCH de 

sus tiendas y apoyt1rse en la búsquL"<.la de proveedores de granos no tr.ansgénfcos. 

De e:i.te modo Auchan anuncia cu Francia que se suma a estu iniciativa y anuncia que aportlr de abril 

de 1999 eliminurn Jos granos tnmsgénicos de su lista de materias primas para la elabontción de productos de 

marca propiu, además de que ofrecería una variOO.ad más amplia de productos orgánicos. 

Por Jo anterior y n un afü~. d~ habei- tomado Auchan esa decisión pana Europa, Greenpeace México le 

pregunw si en México se udoptará lamlsmn medldu o 51 Auchnn munejnra un doble estándur de enlldad para 

los consumido~ mexicanos. 

Sin más por el momento que~nmos en espera de u respuesta. 

Atentamente 

Alejandro Calvlllo 

Director general 

Greenpeace México. 

Boletín OJB/00 

10 de mayo de 2000 

Gerber anuncia desde Estados Uriidos que dejara de utilizar transgénicos en productos 

que vende en México; Greenpeace solicita que informen como se concretara esta decisión. 

En respuesta a los señalamientos hechos por Greenpence México en el sentido de que 

empresas procesadorns de alimentos deben informar al publico si lo que les vende contienen 

productos transgénicos Sheldon Janes, vocero de Gerber respondió a UNA agencia periodística 

de EE.UU. que " hemos decidido d""de hace varios meses eliminar granos traosgénlcos de todos nuestros 
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productos para be~ no porque eran pCJJgrosos para los humanos.. sfno por que no son el gusto de Jos 

client~".15 

' ' ' 

La declaración. ~echa pórG~~b~~a la~gen~iapf)dodí~tica confirma lo_qué Ó~enpenée 
había señalado deSd~ 1999 co~ci posibiliclÚcl c!e qúe esa empresa dé aÍirrié~fos ¡iáia bebe, utiliza 

'.· _. ' . - - ._ - ,.:;- . - • - ' . . . -- .-.-.-_:.~;-::: 1<0. , ; . -· • ·_ - . -· 

transgénicos. " · .. · .. ·:: ,, '"·.e .,. •e:;,·,,: z ·: .. :· .. -'.-.-, .... ::_: \\·:·: .. I~'.·~,- ·:';(--',/ .. :/:;:_.-

En un comunicado de prensa Greenpeace advierte· que irá seriáiando a otras empresas 
- -. ,.,_,:·,:·.·._:,,·.··- .. :: 

bajo sospecha de utilizar transgénicos. 

2.3.2 EMPRESAS TRANSNACIONALES QuE COMERCIALIZAN ALIMENTOS 

TRANSGÉNICOS EN NUESTRO PAÍS. 

Las grandes corporaciones transnacionales han perdido legitimidad, ya que para 

globalizar el neoliberalismo de tercer mundo prometen beneficios sustanciales, los cuales 

derivan de una amplia cartera de patentes que estudian y amañan hábilmente. Esto lo vemos 

reflejado en la irresponsabilidad de empresas como lvfonsanto y Novartis que traen consigo 

contaminación genética y el uso de pla!,'llicidas en alimentos para aumentar sus ganancias junto 

con la producción de alimentos transgénicos. La explotación de la mano de obra de la empresa 

Nike, de empresas maquiladoras como la General Motors y Chrys/er, las depredaciones 

ambientales de la petrolera Texaco, Los alimentos transgénicos de la Gerber, McDonald's, 

lvfaseca. 

PRINCIPALES PRINCIPALES COMPANIAS DE 

AGROQUÍMJCAS EN EL BEBIDAS Y ALIMENTOS 

MUNDO 
'• 

American Home(USA) Cargill(USA) 

' 

"CFR Gr..,npeace México, 16 de mayo de 2000 
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Aventis (Francia) COC<l-cola (USA) 

BASF (Alemania) ConAgra(Suiza) 

Dayer (Alemania) Danonc (Francia) 

Dow Agro (USA) Diugeo-Guinness (GB) 

DuPont(USA) Mar.; !ne. (USA) 

Monsanto (USA) Nestlé (Suiza) 

Novanis (Suiza) Pepsico(USA) 

Sumimoto (Japón) Philip Morris (USA) 

Zeneca-Astra (GB Suecia) Unilever Pie (GD) 

A continuación presentamos unn lista de las empresas que comércinli~n próductos 

tmnsgénicos en nuestro país, esta lista se basa en declaraciones escritas de los pr~ductores de 

alimentos y no de pruebas de laboratorio. 

Las empresas que elubornn estos productos NO Las empresas que elaboran estos 

GARAi.VrIZAN que no contienen OGM o sus productos SI GARANTIZAN que no · 

derivados contienen OCl\it o sus derivados 

Aceites, Aderezos y Mayonesas 

Capullo: Aceite Vegetal Comestible (Andersocr' 

C!ayton and Co-Uni!ever) 

Del Fuerte: Catsup (Alimentos del Fuene S.A. de 

C.V.) 
. -

Del Monte: Catsup (Productos Del Monee S.A. de 

C.V.) 

Gre•t Value: BBQ Sauce (Servicios Administrativos 

Wall-Man, S.A. de C. V.) 

Great Value: Catsup (Servicios Administrativos 

16 DEL Ria GARCIA Eduardo (RIUS), LA BASURA QUE COMEMOS, Grijalbo, México, 2001, Pág. 141. 



Wall-Man, S_.\. de C.V.) 

Grcnt Vnlue: r-..tayonesa (S~rvicios Admin!strativos 

Wall-Man, S.A. de C. V.) 

llellman's: Aderezo(Cocina productos de malz, S.A. 

de C.V.) 

llellman•s: Mayonesa( Cocina productos de mafz, 

S.A. de C.V.) 

Maggi: Jugo Maggi (Nestlé México S.A. de C.V.) 

Rngú: (Ander.;on Clayton and Co-Unilcver) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

nllmento para bebé 

Knro: Miel de maíz (Cocina productos de mafz, S.A. Cerber: Afta Protefna (Productos 

de C.V.) Gerber, S.A. de C.V.) 

Nestlé: Nido Kinder(Nestlé México Gcrbcr: 4 Cereales 

.. 

S.A. de C.V.) (Productos Gerbcr, S.A. de C.V.) · 

Nestlé: Camation crecimiento (Nestlé. México S.A. Cerber:Sopa con pollo(J?'oductos <¡erber, S.A. 

de C.V.) de C.V.) 
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Nestlé: Cerelac(Nestlé México S.A. de C.V.) Cerber: Sopa con vegetales y tocino{PrOductos 

Nestlé: Cereal infuntif(Nestlé México S.A. de C. V.) Gerber, S.A. de C. V.) 

Nestlé: Mom(Nestlé México S.A. de C.V.) 

Nestlé: Bebé Menú(Nesllé México S.A de C.V.) 

Alimento pura r\lascotas · 



Crccilac: Alimento paro cachorros(Agribands Purinn 

México, S.A. de C.V.) 

Fri>kl"": Alpo (Nestlé México S.A. 

de C.V.) 

Friskles: Friskies(Nestlé México S.A. de C. V.) 

Gndnu: Alimento para gatos 

(Agribands Purina Mé.<ico, S.A. de 

C.V.) 

Ladrina: Alimento para perros (Agribands Purina 

México, S.A. de C. V.) 

Purina: Alimentci para perros 

(Agriban~ Purina Mé.<ico, S.A. de 

C.V.) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Bebidas alcobóllcss 

Corona Extra: Cerve211 (Grupo Modelo S.A. de 

C.V.) 

Modelo Especial: Cerve7.a(Orupo Modelo S.A. de 

C.V.) 

Negra Modelo: Cerveza(Orupo Modelo S.A. de 

C.V.) 

Superior: Cerveza (Cerveceria Cuauhtémoc en 

México, S.A. de C.~.) 

Sol: Cerveza (Cerveceria Cuauhtémoc'en 

México, S.A. de C.V.) 

Tecate: Cerveza(Cerveceria Cuauhtémoc en México, 

S.A. de C.V.) 

Victoria: Cerveza( Grupo Modelo S.A. de C.V.) 

XX: Cerveza(Cerveceria Cuauhtémoc en M~co. 

S.A. de C.V.) 
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Mafcr: Cacahuate japonós (Anderson Cl3)1on and 

Co-Unilever) 

M•fcr: Cacahuate .-special (Anderson Clayton and 

Co-Unilever) 

Maíer: Cacahwue tostado (Anderson Clayton and 

Co-U_nilever) 

Mafcr: Cacahuate clásico (Anderson Clayion and · 

Co-Unilever) 

Ptingles: Papas {Proclem"!'d Oamble) 

Ptinglcs: plzza(Proctemand Oamble) 

Ptingles: Queso(Proctemand Oamble) 

Snbritas: Doritos (Sabritas S.A. de 

C.V.) 

Sabtitas: Rutles(Sabricas S.A. de C. V.) 

Comida eongelada 

Delimei: Taquitos (Delime.x Mexicana, S.A. de C. V. La Huerta: (FrigorizadosLa Huerta 

S.A. _de C.V.) 

Nuttivenle: (Frigotizndos La Huerta 

S.A. de C.V.) 
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NutriFrcsco: (Frigorizados La Huerta S.A. de 
c.v.)· 

Comida enlatada 
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De Fuerte: Chipo1Jes adobados(Alimenlos dd Fuerte 

S.A. de C.V.) 

Del Fuerte: Granos de eJ01e(Alimen10S del Fuerte 

S.A. de C.V.) 

Del Monte: Jalapeños es rnjns(Productos Del 

Monte S.A. de C.V.) 

Del Monte: Jalapeños enteros(Productos _Del_ Monte 
S.A. de C.V.) 

Del Monte: Chipodes adobadÓS(P~uctos Del 

Monte S.A. de C. V.) 

Del Monte: Elote dorndo(Productos Del 

Monte S.A. d~ C.V.) 

Del Monte: Garbanzo en escabeche (ProduclOS Del 

Monte S.A. de C.V.) 

Del Monte: Rajas de zanahoria (Productos Del 

Monte S.A. de C.V.) 

Herdcz: Ensalada de legwnbn:s (Herdez, ·S.A. de 

C.V.) 

Herdcz: Chilesjnlapeños(Herdez, S.A. de 

C.V.) 

Hcrdez: Rajas verdes_ de jalapeÍlos en. 

escabeche(Herdez, S.A. de C.V.) 

Herdez: Nachos de jalopei\os_ en escabeche(Herdez,. 

S.A. de C.V.) 

Herd.;, Granos de elote tiemos(Herdez, s:A.de 

C.V.) 

Herdez: Ensalada de veg~tal~cH~~ez, sJ\. ~e C.V.) 

La Sicrru: (Sabormex, S.A. de C.V.) 
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Comida rúpida 
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McDonulsld's :( McDonalsld's Sistemas de 

México) 

Cereales 

Gnont Vulue: Cam Flakes (Servicios 

Administrativos Wall-Mnrt, S.A. de C.V.) 

GreatYalue: Azucarudas(Servicios Administrativos 

Wall·Mnrt, S.A. de C.V.) 

Kellogg's: Com Pops(Kellogg's de México, S.A. de 

C.V.) 

Kellogg's: Com Flakes(Kellogg's de México, S.A. 

de C.V.) 

Kcllogg's: CornFlukes granulados 

(Kellogg's de México, S.A. de C. V.) 

Kellogg's: Froot Lopps(Kellogg's de México, S.A. 

deC.V.) 

Mnizoro: Com Flnkes(Maizoro, S.A. de C. V.) 

l\laizoro: Azucaradus(Maizoro, S.A. de C.V.) 

Nestlé: Oold (Nestlé México S.A. de 

C.V.) . 
Ne5tlé: Com Flakes(Nestlé México 

S.A. de C.V.) 

Nestlé: Zucosos (Nestlé México s·.A. 

de C.V.) 

Nestlé: Chocaplc(Nestlé México S.A. de C.V.) 

Dulces y golosinas 

Danone: Danette (Danone de México, S.A. Ferrero Rocher: (Ferrero de México, S.A. de C.V.) 

de C.V.) Kindcr: Sorpresa (Ferrer'? .. de .M~xico:s.A.de 
Gamesa: Mamut (Grupo Gamesa S.A. de C.V.) C.V.) .· 
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Mnrinela: Gansito (Bimbo) 

Marinela: Pingüino(Bimbo) 

Marinclu: Choco Roles(Bimbo) 

Marineht: Rocko(Bimbo) 

Mnrinela: Triki-Trakes(Bimbo) 

Murineln: Lors(Bimbo) 

Murinelu: Banitas(Bimbo) 

M•rinela: Submarinos(Bimbo) 

Nostlé: Carlos V(Nestlé México S.A. de C. V.) 

Nestlé: Tin Lnrin(Nestlé Mo!xico S.A. de C. V.) 

Ncstlé: Kit-Knt(Nestlé México S.A. de C.V.) 
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Kfoder: Chocolate (Ferrero de M1hdco, S.A. de 

C.V.) 

Kinder. M<Lxi(Ferrero de Mé.xico, S.A. de C. V.) 

Kin<lcr. Bueno( Ferrero de México, S.A de C. V.) 

Kinder. Dclice(Ferrero <le México, S.A. de C.V.) 

Noggy: (Ferrero. de México, S.A. de C. V.) 

TicTnc: (Ferrero de Mé.xico, S.A. de C.V.) 

Hanuw: (Ferrero de México, S.A. de C. V.) 

Rafael~: (Ferrero de México, S.A. de C. V.) 

Mon Cheri: (Ferrero de México, S.A. de 

C.V.) 

Galletas y pan dulce 

Bimbo: Colchones(Bimbo) 

Bimbo :Conchas(Bimbo) 

Bimbo: Negrito(Bimbo) 

Bimbo: Donas(Bimbo) 

Gamesa: Emperador (Grupo Gamesa, S.A. de C. V.) 

Gamesa: Crackets(Grupo Gamesa, S.A de C,V.) 

Gamcsa: Arcoiris(Grupo Gamesa, S.A. de C.V.) 

Gamesa: Marias(Grupo Gamesa, S.A. de C.V.) 

Gamesa: Saladitas( Grupo Gamesa, S.A. de C. V.) 

Gamesa: Florentinas(Grupo Gamesa, S.A. de C.V.~ 

"Macma: Galletas(Macma, S.A. de C.V.) 

Oreo: Galleias (Nabisco, S.A. de C. V.) 

Jugos y bebidas 

.. 
-:.· _____ . _ ____:.' __ _ 
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Ades: Bebida de soya(Cocina productos de maiz, 

S.A. de C.V.) 

Del V~lle: Jugo de fiutas (Jugos del Valle, S.A. de 

C.V.) 

Florida 7: Jugo (Jugos del Valle, S.A. de C.V.) 

Fresquibón: Fresquibón (Sabriw, S.A. de C.V.) 

Kool Ald: Kool Aid (Kraft Foods de México, S.A. de 

C.V.) 

Malzcna: Atole (Cocina productos de maiz, S.A. de 

C.V.) 

NesUé: Nestea(NesUé México S.A. de C. V,.) 

Pepsi: Refresco de cola 

(Pepsico de México, S.A. de C.V.) 

Sonrisa: Jugo de frutas (Valle Redondo) 

Tang: TWlg(Krafi Foods de México, S.A. de C.V.) 

Marcas Propias 

Aurrera 

Comercial :\lexicana 

Nutrisa 

Supe rama 

Wall·Mar1 

Gigante 

Soriana 

l\lennelada.s y Consen-as 

ClementeJaques: Mermelada (Anderson Clayton 

Wld Co-Uniiever) 

Smucker's: Mermelada(Smucker's de 

México, S.A. de C.V.) 

Panes y harina 

1 
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Blmbo: Bimbollos(bimbo) 

Bimbo: Medias Nochcs(bimbo) 

Bimbo: Pan Blanco(bimbo) 

Blmbo: Pan Multigrano(bimbo) 

Blmbo: Pan lntegml(bimbo) 

Estec: Harina Para Hot Cakes (South West 

!ntemruiona!) 

Postres y endulzantes 

Betty Crocket: Arroz con leche(Cocina productos de 

malz. S.A. de C.V.) 

Betty Croeket: Brownies(Cocina productos de malz, 

S.A. de C. V.) 

Betty Croeket: Betún(Cocina productos de malz. 

S.A. de C. V.) 

Jel!-0: Gelatina(Kmft Foods de México, S.A. de C.V.) 

Nutella: Nutella(Ferrero de Mé.•ico, S.A. de C.V.) 

Karo: Miel de maple(Cocina productos de malz, 

S.A. de C. V.) 

Pronto: Betún (Anderson Clayton and Co-Unilever) 

Royal: Polvo para homew{Nabisco, S.A. de C. V.) 

Tres Estrellas: Harina para pastel(Nabisco, S.A. de 

C.V.) 

Productos lácteos 

Danone: Dan'up(Danone de México, S.A. de C.V.) 

Helados Holanda: (Anderson Clayton and Co-

Uni!ever) 

Nesdé: Nido(Nestlé México S.A. de C. V.) 

Nesdé: Camation Clavel semidescremada(Nestlé 
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México S.A. do C.V.) 

Nestlé: La Lechera(Nestlé México S.A. de C.V.) 

Nesilé: Heiados(Nestlé México S.A. de C.V.) 

Nestlé: Club(Nestlé México S.A. de C. V.) 

ClrnskaF1·u1as: Hl!lados (Frigorizados 

La Huerta. S.A. Je C.V.) 

San111 Clar:i: Hclados(San1a Ciar. Productos Lácteos, 

S.A. de C.V.) 

Sopas y aumentos preparados 

Knorr: Moie(Cocina productos de mnfz, S.A •. de 

C.V.) 

Knorr: Adobo (Cocina productos de mnfz, S.A. de 

C.V.) 

Knorr: Pipfnn(Cocina productos de maíz, S.A. de 

C.V.) 

l\laggl: Sopón de frijol(Nestlé México S.A. de C.V.) 

Nlssln: Cup Noodles 38g:Camarón (Nlssin Food 

Products) 

Nls•fn: Cup Noodles 38g: Pollo 
-... -. 

Products) 

Nfssln: Cup Noodlc:S 38g: Camarón picallle (Nissin 

Food Products) 

NIS.In: Cup Noodlcs Jsg:Menudo picanle (Nissin 

Food Products) 

La Sierra: Sopa de Tonilla (Sabonnex, .s.A. qc __ 
C.V.) 

La Slerru: Sopa de fideo con camarón (Sabonnex; 

S.A. de C.V.) 
, ,,.,· .:.· 

. La Sierra: : Sopa de fiíjol. con i~nllla(Sabonncx, 
S.A. do C. V.) 

Nisslu: Cup Noodh:s 64Sg: Sabor. Carne de Res 

(Nissln Food Products) 

Nlssln: Cup Noodlcs 645g: Sabor Pollo (Nissin FOOd 

Products) 

Nlssln: Cup Noodles 645g: Sabor Camarón: 

Food Products) 

Nissln: Cup Noodles 645g: Sabor Mariscos (Nissin · 

Food Products) 

Nissln: Cup Noodles 645g: Sabor Can1arón Picante 

(Nissin Food ProductS) .. 

Nlssln: Cup Noodles 645g: Sabor. Hot sauce Carne 

de Res (Nlssin FOOi Produru) 

Nlssln• Cup Noodles 64Sg: Sabor Hot sauce 

Camarón (Nlssin Food Products) 

Nlssln: Cup Noodles 645g: Sabor Hot sauce Pollo 

(Nissin Food Products) 
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Tortillas y hurinas 

MBSeCll: Maseca con vitaminns (Gnuna,S.A.dc C. V.) 

Minsa: Masa de nlxlama/ ins1an1ánea (Grupo Minsa, 

S.A. de C.V.) 

La Unica: Tortilla(Grupo Minsa, S.A. dCC.V.) 

La Unica: Tortillas <k masa fresca (Grupo_ Minsa, 

S.Á. de C. V.) 

La Unkn: Tostada P/a11a(Grup0 Minsa, S.A. de 

C.V.)· 

l\llsión: Tortillas 100% de Mal=(Gruma, S.A.de 

C.V.) 

Milpa_ Real: Tostadas de. maíz (Bimba) 

Red de tortillas llbn:s de trnnsgónicos: 

570 tortillerías en el Distrito Federal y área 

Metropolitana (Greenpeace, ANEC y 

molineros y tortilleros de la Ciudad de 

México) 

11 

Como dejamos señalado al inicio de el cuadro anterior esta lista de empresas se ha dado 

en base a declaraciones y no a pruebas de laboratorio, sin embargo es necesario mencionar que 

las empresas arriba mencionadas forman parte de las grandes trasnacionales que lo único que 

buscan del publico consumidor son las ganancias económicas que derraman, sin importar que 

las sustancias o aditivos que contienen sus productos sean nocivos para la salud del homb~. 

17 http://www.greenoeaceorg.mx, 16 de febrero de 2001 
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Los productos tritnsgénicos- u 6MGs que se destinan al consumo humano se 

encuentran s_ometidos ~ nonnas inÍemnciorÍnlcis y nacionales. 

Los riesgos y beneficios ofrecidos por la ingeniería genética en el área de los 

alimentos son muy grandes; Sin embargo el potencial de estas técnicas ha generado 

inquietud,. dudas y preocupaciones, como respuesta a estas inquietudes los gobiernos de 

distintos países han respondido con iniciativas de etiquetado de estos alimentos, con el 

·objeto de identificar en el mercado a los alimentos modificados genéticamente (OMGs), el 

objetivo es proporcionar al consumidor In seguridad, n la que tiene derecho pnrn afrontar el 

reto de las nuevas tecnologías. 

Los nuevos alimentos obtenidos de la modificación química de los ya existentes 

para hacerlos resistentes a pingas o dotarles de. nuevas carncterlsticns, se encuentran 

regulados por la Unión Europea desde 1995. 

A partir-de septiembre de 1998, tras In aprobación de la Comisión Europea sobre 

el uso de la Soya y el maíz transgénico grupos ecologistas han denunciado esta aprobación· 

alegando que las modificaciones genéticas pueden causar efectos secundarios. no 

estudiados. 

3.1 REGULACIÓN ANIYEL INTERNACIONAL. 

En Europa, .España es el país más avanzado legalmente en esta materia. La 

Constitución de 1978que inicio el periodo democrático español ya protege los.valores 

necesarios en relación con las implidaciones jurídicas de los investigadores biomédicos. 
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Encontramos .In Ley 1.5/94, de 3 de junio, establece el régimen jurídico de la 

utilización confinada, libera.ción voluntaria y comercialización de.organismos modificados 
.. - ' . . ' . . ' . ~. . . 

genéticamente, a fin d~ ¡>rev~nir lo~ riesgos Pªrt! I~ salud h~l11ima y el medio ambiente. 

La ley apro~rdaé :n :fa~/:re~·/¡~ ·~~2i~i~
1

it"~~~;~,;ardé Bioseguridad, un 

organismo encarg~di~~¿e~i.flcá;{;¡'s·i~v~~;·i~~riJÁ~~·~ab:~~r~¡ué:tos transgénicos . 
• • ·-,!• ' ' • - • • ¡'. ·",: :"'·_.·._:~. ' 

. - -'.'.··:.~~~\' ,· __ ;:~>·· ·~·:'. -~~: .,.~ -- .·.·.·.,:~:-?.Y 
. : ;;;;~ ~/; .'2;':. ec'.~, • , < . > :: 

Eñ el CaSo,cle Cátal~ña/las i~yestlgaéIÓnes deben contar. con permisos de la 

Conserjería d~ A~rl~~¡fa:¡ii~t~~~~q~isi~i) d~g~l1l~ií~ experi~ental,c en su mayoría estos. 
·:e-:-~.~,--:~·:'/,~~~.::.-~-.--:; - - -- .· - ·-- . 

estudios· son realizádos '.por el IristitÚt() de Investigación y· Tecnología Agroalimentaria 
,-_,,L:- --=- -- '~~~--_; -- - -- --_, 

(IRTA), el cual cuenta con varios proye~tos como son el arroz ·resistente a las plagas para 
'.':: -: .. "',, ·: . ·_;.,·,-_ .. :.· :": ' - -~~-' ' /.·- ·.·'. ,', . o,- .w ' ' • ;- ,_ • ' ~ 

no usar pesti~ida~; a1'n'ie~d~~s}~1~~¡ii;; ;esiste;1Íés á las sequía~. 

En Andal~día 16i '?i6y~~Í~~ ~~·~iri~e~iii~~i~~ ~~recen. de obligatoriedad jurídica y 
• '·' · ... :: .. · .. ' ·- ···-.:·:/¿,'.:;:¡ -;· ·' .: ': 

sus investiga~iones n~s~n ófiéial~~. :·,\ ' u.". ;> ' 
'. ;"·• 

En Galicia y. C~stilla-L~ M~~~Íia'~sta !l're~ista íma legislación sobre tra.nsgénicos, 

ambas aun no cuentan con algún cultivo tra~sgéni~o. 
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Francia es el pa[s que .establece Jns penas más severas. en cuanto n esta materia, · 

conjuntamente con Ja regulación de ·Jos. aHmentos se lleva acabe;> .unn regúlnción jurídica 

donde se prohibe In creación dél génoma húmano y la clonación en seres humllflos. 

;,,.m,,;::: m:;r@S~i~{J~fü~;Z,'i~1,:7~ .. ;f tr~'Zf~~;i2:::: 
Europa: , i,.'.~; ·\it1;!~~.~j;~,J \} ' · ·.· > ;; ·' 

En In Uni2~~~ri!l~a.·~~isten'tres regulaciones sobre el etiquet~~º de al;m~ntos •.e 
' ' ; . ' ~ . ; " ., ',: l- ·>'- '~" .: .;., • - . . ». -"- ,".•" ,, ;: ' . 

ingrédiente;d~rivíicio~~~ li~·&;~;;.i~rnoi genéticamente modifi~~d6~····· y qu~ ~6d· ~~li~ables 
en Jos Esiados niieIT;bro~ q~¡la ¿CÍnf~~nn. estas se refieren a lo sigÚi~nfe( ···'' , 

' .. ' ' . .,._ "·-;. ,, ,-~.: 

La primera a los alimentos e ingredientes derivados de OMGs que no habían sido 
. ·. ' . ' : _;'.: -'~.;;: :,:~:~~. ''. : 

consumidos en un grado considerable antes del mes de.mayo de 1995,'fecha de entrada 
• ,·· ,- .- .·7 -

de la legislación de la· Unión Europea refe~óte§ }\lim~~~o~'~ i~g~~dientes novedosos. 

Estos productos están considerados como alimentos ~u~~o~. y serán· evaluados bajo la 

regulación "258/97. 

La segunda se aplica e~p~c!fic'amente a la. soya transgénica de Monsanto 

(Roundup Rendya) y el maíz tran_sgénico de Novartis, a sfcomo a sus productos derivados, 

ya que estos organ_is111~~ g~.néti~amente modificados habían sido aprobados bajo Ja 

directiva 90/220/EE.c yse encontraban en el mercado antes del mes de mayo de 1995. 

,- . ·'· . 

·La te~cer~. se refiere iil etiquetado de alimentos e ingredientes que contienen. 

aditivos y saborizantes obtenidos a partir de OMGs.' 
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Los Ministerios que conforman el Consejo de Agricultura de la Unión Europea 

adoptaron en el mes de mayo de 1998 l.a Regulación 1139/98, la c.ual establece que: 

~ 1 t. ·Para ~U~ilento~·-quc co~'tie~~o m'ás ·de Un. iOgr·e~Úcnte deberá Incluirse en Ja etiqueta la 

leyenda producido a ;~:,Jr~e1 s~;ú g~n1ii~menÍ;:m~dljl~a~~ o p;oduc/do. ~ purtlr de m~lt modljlcado 

gené1/cume/11e, sUuad11lnÓ1C:dlat~meni~·. t~ elnomhre d~Llngredléllt~; ~nt~e-pn~éntesls,· según sea el 

:·:;:::~~:~:~~):~~~~:5~!~iiJt J~~~~~~lf ~::::::~ 
lngredlent~ 01\IG ~on un nsterisco. • :,•> ··~·. ~~i· }/: ;5::•• • 

. 2. -Puro alimento prepnn1dos a p;~.rt~.~de ~~1;,h1;~r•f[e:n!;:;;.~:~::~X~t~yos lngredlent.S no 

Incluidos en lu lista (soyo o 11111lz modificados gÓnéUcanÍeotc), '1a etlq-uetn"-iíe.ber,¡ lnélulr la leyenda 

_ producido a p,artl~ .de. ·s~~a m~!'!flca~~<·_/:e~'~;I~~~~;~;·;~\ ~ ,~~~:~;~;b:~~~~:~·:S~~;;~;~:-J; :: ;~~'11: ge11étlcanrente. 
', ' - - -- ' ,,. ''-';:.·-

- mo1/ljlcado, ~eg~11 s;a ~/ casO. . ;' . , '.:~'. /'' L~i" 
1

, 
1'
1 

••.· 

3. -Paril alifneOtOS deCIRradoS 'de marierá ·gCnéÍicll~ .18 et1Qi.etá_.de.be. ·Signarse como contiene X 

producto a part;r de s~ya /nial~ gen,étlca;,,ent~ mo~llicad~ ·~ d~n~~ ~ ~s el ~ombre especlnco del 

Ingrediente. 

4. -Cuando uno de los Ingredientes del alimento compuesto ( aquel que se coníornta por una 

mezcla compleja de ingredientes) se deriva de soya o mafz transgénlcos. La naturaleza de tal 

ingrediente debe declararse en ht etiqueta como producido apanlr de soya/ muir. tra1isgé11icu."' 

"La Comisión de la Ciencia, la educación y la cultura del Consejo Nacional (CSEC-CN) acaba 

de aprobar una moratoria sobre el cultivo de plantas genéticamente modificadas en Suiza. por 13 votos 

contra 12, el grupo de trabajo sobre ingeniería genética (GTG) y las asociaciones relacionada ven esta 

decisión como un compromiso mínimo, de esta manera la agricultura Suiza conservara todas sus 

1 http://www.bellboyd.com/newsletecs, 23 de mayo de 2000 
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poslbllld•des en el mercado y el principio precautorio se •plica tanto en los dominios del medio 

amblenle y la salud."' 

La Comisión _Europea se comprometió a presentar una propuesta que regule el 

etiquetado de los productos que contienen transgériicos. 

El parla.mento Europeo se pronuncio el 3 de julio dé 2002 a favor del etiquet~do y 

la trazabilidad de los organismos modificados genéticamente, destinados a la alimentación 

humana y animal. Por primera vez en Europa los transgénicos para la alimentación animal 

serán etiquetados, todos los alimentos transgénicos incluyendo los ingredientes altamente 

procesados como el aceite y almidón· derivados de trnnsgénicos deberá etiquetarse, la 

nueva norma establecerá un sistema complet~ de trazabilidad para monitorear ingredientes 

transgénicos para alimentació_n humana y animal. a través. de todas las etapas de 

procesamiento hasta el producto final. 

Un informe encargado a In Unión Europea afirma qu!! todos los agricultores se 

· enfrentarían a grandes costes si los productos transgénicos se cultivaran a una esenia 

comercial en Europa, entre las conclusiones de este estudio encontramos lo siguiente: 

"l. - La coexistencia de la agricultura transgénica y ecológica seria posible en muchos casos. 

2 ... Lk comercializac16n de determinados cultivos transgénlcos incrementaría los costes de los 

cultivos convencionales y ecológicos hasta en un 40°/o. 

'http://www.prona1ura ch. 7 de junio de 2002 
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3 ... El umbral de pureza de semillas o de cosechas fljndo en un 0.1 o/o .seriu Imposible de 

cumplir e_n la mayoría de los .casi;ts, es decir que la mH~or parte de Ja :Se.milla y dei pi-oducto sé vería 

contamin~do con transgénicos.,.> ·, 

Dentro de los estudios que esta realizando la Unión Europea encontramos.también.· 

el realizado por el Comité Cientlfico Alimentario de la Unió~ EÚ~opea: él cual ~e ~e~ere .al 

,\fui:: GA2 l resistente al herbicida Glifosfnto, en el cual se -~¡¡~rr;~ ~ll~ eite ma;z es tan 

seguro como el Maíz convencional, dicho estudici.s~ básd,'[~;(¡;¿b¡¡~¡~ioriés y p~el:ms 
exhaustivas de variedades de este maiz, te~iend~ ·~n ·~J.:~;¡ i~ ~~l~d · d~ las perso~as ~ue Jo 

·',::'\" :: ~ .. -

consuman. ~ . ,;._ . : -} -... ' -

Paises europeos que no pertenecen li iii'Úiíi6~ Europea: 

Europa Centrafy el Este: 

La legislación ·existente en el uso de alimentos transgénicos se encuentran en su· 

mayoría en desarrollo. 

Hungría: Encontramos el Acta XXV!l, publicada en 1998, en ella enco~t~~mos Jos 

requisitos para el desarrollo de los c_ultivos de organismos gerÍéticam'~~t~~oditicados para - .' .. . . - ,· ~· .,, •' .. ; ,·.·-,.-,> -"'-;'.. -.. -
uso comercial, su contenido es equ'ivalenÍe a las direc~ivas ):le J'a Unión Europea 

',i • .'<·,; '•,',~"e•»··<-.' 

90/219/EEC (relativa al uso /coniénido de los organismos genéticamente modificados) y 
~ .' <"; ·/~ ~:_~?. :_· :~»-~: ~::,i:·~-o-. -~·:::; )~:)~:~;~, <:'.-:._:: ~~·~f: ::~.: ::/-~~;:~!fA;):.:~;~;:~~-: ?,·:~~:~,:« : ":.:::: ~·; 

90/220/EEC (referente a la liberación al medio. ambiente de' los trarisgénicos. 
"- ~ :.- ·'' 

También se ~siablecb' ~l ~ti_q,ue~ctd c!ia!i~~nio.~ ~btenido~ ~arcial o totalmente de 
:' -·~-.:',.:_'• 

productos transgénicos; Si et alimento.contiene más'de un ingrediente transgénico, llevara 

3 http://www.grenpeace:org/-:-g•n•nglreports/eu ge coexist.pdf, 12 de junio de 2002 



69 

el emblema "protlucitlo a partir tic X genéticamente motlificatlo" y.se colocara dentro 

de la lista de ingredient~s. .,_ -
:«.->·. 

Polonia: Existé una ley sobre p'rotecci~IJ al umbi~nte; ~.mitida en e uño de 1980, el 

artículo 3.7ª señala ios <lrgarii~~~~.~~difl~iici~~·~en'.é~i~~r;;~~;~ eii eÍ o:iéaio u~bi~nte y su 
' . '\·}<:':;·-:·--~': .. _· ,.':·.-.; ;".~·:· ' - •'' '. ';. ' - . .· 

etiquetado, el 8 dé octubre ele (999 séadiÍ:iO~Íl lás condiciones paro los perriiisos sobre la 

liberación·. de io{ ~rg~~~l~'J~~·~~~~:;~~~~~·tb íii6dific~dos·,:al:: medi<l ilmbi~nt~ y los 

mecanismos de eitipaqú~ );''ét,iq~~i~ctq'd~ pr<ldu~Íos que contengan OMGs. 
'~'-~·~·..-:,: -~-:·-~- ~:~·-. ·:·: 'T • 

Noruega: l.()5. aliñí~htos. trañsgénicos deben ser aprobados por. el Minist~riodel 

Medio Ambiente, b:J6 l~ ~~i:6iÓri ICJ del Acta de Tecnología genética,' el eti~uetado·ae 
alimentos tiene porobj~Úín'forriiar a los consumidores sobre la naturaleza y com;osici.ón' 

-·· . _ .. ,. ·,: .' ,<·--_ 

de los alimentos ~a~a 'que_pued.an realizar una elección de sus productos de una forma 

informaaa: 

Países tic Améríi:a: ' 
- - . . 

Argentina: Aquí enc~~tramos poca oposición por parte de los consumi~orés sobre 
_·_ - . . . . . -· . ;: ··_ - . : _-· ~' -- . - ;. - . - . . . - . ·, - ... ' - .. : . 

el uso de alÍ~entos transgénicos, dichos alimentos son aprobado~ por'el Departamento de 
o-_.-_. ____ '( , ··-- _, - • . . , ,. 

Agricultura~ Pesé~ y alimentos (SAPYA) y ala. Coinisión,,Nacional Asesora de 
~ 1 . . ,-;< . " -,.~ . 

Biotecnología Agrcipecú~i~ (C:ó~~~~~> · .. ·. ·· .· ·;.\ . , ::}: · ·• · · · 
Brasil: En 'Jii actualidad BraSil 'e~alÓ~ l~ici~tí~~ .dei\l~y .. qÚé contemplan el 

:::: :.:::::n:.nr~~:~t~~fil:~1~l~i~J~~~1f ·;~::.·::~ 
. . . • .. e, -."··~.r '·_ ·.. . . ; ~:·,~~~~(z,~;:'.~";::·/;:,}~?:::).L;::~ ·/:.· .-. , ' 

contener la leyenda ".X genéticament(modific?ilo':<gn;éste· país es ilegal importar, 
,' ·, -··,_·~-~'- -· :' -. ' .. ~· >~_:_. _._;_ 'i_·;· :- >,;_·:"<:·~~~:~~--~~-.:~~~:;~~i·~\!~~~?-;.": 

comercializar y cultivar éualquier grano rríodificado'genétií:luriénte: 

Canadá: Este país deja a.la.libre el,ecC:ión·d;;~~l~~od~ctores el etiquetado de sus· 
• . .•. - ,-;; '.' - :-, ··>; . ·:: -.-, 

álimentos, es decir no es obligatorioqüe ~specific¡ue'n;i'sus .productos contienen o no 
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OMGs. Excepto ·en los casos que se tenga evidencia sobre In presencia de nlgún 

componer:He que represente un riesgo para la salud. 

Cuba: La regulación de los OMGs se encuentra encuadrada dentro :del Decreto 

Ley número 190 de In Seguridad Biológica emitido en enero de 1999, en este decreto se 
. . . 

establecen los lineámierítos para la investigación, desarrollo; producción, uso y liberación 

al medio ~mbierÍte d~ntro de su territorio de organismos modificaciris genéticamente. 
:~?~ . 

, Estados .Unidos de Norte América: Para este país los OMGs. Son considerados 
. ,-~;,--

como un ing~edi~~:t~';nás e~ sus alimentos, por lo que se sujetan a los mismos lineamientos 

que siguen, los produétos no transgénicos. 

· "_Tras· ~econocer que en muchos paises Importan productos transgénlcos. El Consejero especial 

del Departamento de AgÍicultura del Gobierno de Estados Unidos, David Hegwood, Indico que en el 

Foro del Mecanismo de Cooperación Asia Pacificó (APEC). no se tiene prevista la .discusión para la 

elnbornclón de una ley. de seguridad_ mundial· para la manufactura de alimentos basándose en 

productos transgénicos. 

Por ello, cada pals debe hacer esa detCrmlnación_POr sf ~lsmo.· . . 
- -Sin emlJSrgo, menciorló que la ON''! t~ab-~Ja e·~'-1á redKcd~o. de normas generales para la materia, 

mismos que se difundirán una ~~z· t~~mÍn.adas~ 

México: La· legislación en México respecto a los. organismos transgénicos es 

escasa, sin embargo a la focha la Secrét~ria. ~k.sa.Jucl ha aprob~do algunos praductos 

transgénicos como la soya y la cnnoÍa para el ~~nsumo; fafllliio. El R~glmnento de la Ley 

General de Salud previene sobre Já _nec~sldaci del desiirroHo<de'. unii .~arma Oficial 
.· 

Mexicana que determine las condiciones y reCjueri_mientos dé' lamateriá , El Código Penal 

Federal hace referencia a los Organ_ismos Ívíodifi<:ad<Ís Óencltica~~n,te señalándolos como 

•MARTÍN PEREZ FREDY, Periódico el "universal, lunes 25 de febrero de 2002, finanzas, Pág. 1 
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cualquier organismo que posea una combinación nueva de material genético que se huya 

obtenid~ mediante la aplicación de biotecnología .. 

Países de África y Medio Oriente: 

Egipto: El Comité de Bioseg_uridad Nacional emitió 24211997, e(~ual;prohíb~ la 

importación de alimentos o derivados de Organis~os Genéticamente Modifi~lldos. 

Australia y Nu~v~ Zel~dá: La autoridad de alimentos de AusuaÍia ; Nueva '. . . . . ~ . . ., 
Zelanda (ANZFA); es la respons~ble de establecer los estándares a tiis q~é deben ajustarse 

• •' •• -•••• > ,' ••• , .. ·_":-•. 

los alimentospara su a~robación comercial, se establece una ore:!~!' para :~Ietiqúetado de 

productos t~ansgéni~os donde sé llevará la leyenda "modificado genéiiiiamente'; 
• ~ • e\ - -•! ~ '. • ·, • • -. ! ., • • • 

Marrueco~- y Túnez: Estos países firmaron los Acuerdos: Euro:Mediterráneos con 

la Unión Europea e~ 1995, el acuerdo de Túnez fue ratificado en ~~~r~:C!e 1998 y el de 

·Marruecos a sido ratificado por todos los Estados de la Unión Europea_ con excepción de 

Italia, con esto se espera que los gobiernos de Marruecos y Túnez sigan la legislación 

establecida por la Unión Europea para el control de los Organismos Modificados 

genéticamente. 

Sudáfrica: En diciembre de 1999 entro en vigor El Acta de Organismos 

Genéticamenté Modificados, sin embargo dicho documento no contempla el etiquetado de 

los alimento~ transgéni~os, solamente prohíbe la importación o exportación de OMGs. 

Región del Este y del ~.udeste Asiático: ,• 

La , legislación 'á~'.C~i~a. e,n cuanto al comeréio. de los Organismos Genéticamente 
:._',·-.·-

Modificados se enéuentra'aun'e~ desarrollo; a pesárde Ía biotecnología y sus productos .. 
' - ' ." - . : :·· ·- .~, ; ~' - .. '~·; ' ' .. • "• - ' ' ' .. - - . 

Corea·del ~u::.E~te• p;í;'~~~~~u~~t~;,~~~-Ú~~d~~~~~úes~·de regulación que 

impondrán el etiqueiado de los productos tra~sgéni6~s. 
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Filipinas: Aquí existen cultivos tradicionales y de O_rganismos Genéticamente 

Modificados. Ln propuesta de ley entregada.ni senado sobr~ el establecimiento de pruebas 

de campo con OMGs. Se encuentra bajo deliberación, de ser aprobada se considerará ilegal 

todo tipo de pruebas de campo. que involucren trnnsgénicos, as! mismo será obligatorio el 

etiquetado de los alimentos trnnsgénico.s y s_us ~erivados. 

India: No existe legislación alguna sobre etiquetado de alimentos trnnsgénicos o 
·,· . . : . : . :.' - . 

sus derivados desiinados al consumo humano o animal, existe una régulación sobre pruebas 

de campo de Organismos Genéticamente M~dÍfi~~dos. 
Japón: En 1999 el Ministerio de;Ag~lcultUr~. SilvicJtwí-a ; Pes~a publico una 

propuesta de ley para el etiqli~tado_dé ~lime~iri~·'[~~~~é~}c;~ lós c~ale~ deberán contener 

la l~yenda" modificado genéticame~t~·~.. . · f' ' 
Malasia: El Comité de Supe'~i~lón'de·Mo~i~~a~~~nes Genéticas, autorizó en 

v,- -- , /;•·._. /"':-:,_~· 

1997 la importación de la sóyá trarisgé~icá.éleÚvl~~slllito; desde entonces, diversos 
- - . ' - ' -. : . : .· __ ;·;.~, ·-' ~- ··; 

productos transgénicos han s_ido a¡>~obadoÚ . , ((Di> 
Singapur: El gobierno permite' q~e':~O:s~~r~d~6t~~ transgénicos sean introducidos a 

,. . ' . '·~- ~--, 

su mercado siempre y cuando sean inoferÍsivéÍs, 11() eid~te ninguna legislación que se refiera 
- . - . '.' '; ,_·, . - . .- - ;: ~~ ' . 

a los Organismos Modificados GenétÍcamel1te o a'sú~ derivados. 

Reglamentación sobre bioseguridad en América Laíina: 

País Regulación sobre Organizaciones Responsables Status 
Bloseªurldnd 

Argentina Lineamientos técnicos Comité Supervisor Nacional de A nivel de lineamientos 
aprobados Agricultura y Biotecnologla técnicos. 

CONABIA 
Belice No existen lineamientos Comité Nacional de Bioseguridad La legislación · se 

técnicos encuentra en oreoaración. 
Bolivia No existen lineamientos 

tt!cnicos 
Brasil Lineamientos técnicos en El Comité Nacional de Le~islación establecida 



Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Guatemala 

~Uxico 

Paraguay 

Perú 

Rcpublica 

TESIS CON 
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preparación BioseguriJad se encuentra c:n desde 1995. 
desarrollo 

Lincamiemos 
aarobados 

técniccs 

Lineamientos técnicos en 
nrenarnción 

La legislación se 
encuentra en rm:oaración. 

Lineamientos 
anrobo.dos 

técnicos Comit¿ Nacional úc Dioseguridad La legislación se 

Lineamientos 
anrobados 

técnicos 

Lineamientos técnicos en 
nn:naración 

~linisterio de Ciencia, Tecnología 
v Medio Ambiente 
Comité Nacional de Dioseguridad 
CONBIOTEC 

Lineamientos 
aprobados 

tCcnicos Comisión lntersc:cretnrial de 
Bioseguridad y organismos 
Genéticamente l'vtodificados 

No existen lineamientos 
técnicos 
Lineamientos técnicos en El Comité Nacional de 
preparación Bioseguridad se encuentra en 

desarrollo, IBC-CPI. 
No existen lineamientos 

encuentra en oreoo.ración. 

Norma para Liberación de 
plantas trnnsgénicas e 
iniciativas de ley en 
discusión. 

Dominicana técnicos 
Uruguay No existen lineamientos 

técnicos 
Venezuela No existen lineamientos 

técnicos 

MGreenpeuce inrormó que actualmente Australia, China, Indonesia, J11p6n, Letonia, Noruega, Nueva 
. Zelanda, Polonia, República de Corea, Rusia, Suiza y la Unión Europea cuentan con leyes de 
etiquetado obligatorio de alimentos transgénicos. Por su parte Brasil, Hong Kong, Israel, Filipinas, 
República Checa, Taiwán, y Tailandia están elaborando leyes al respecto."6 

LEGISACIÓN EXISTENTE SOBRE PRODUCTOS TRANSGÉNICOS: 

ANO CREADOR NORMA CONTENIDO 
1990 Unión Europea Directiva del Consejo 23/4/~0 Regulación sobre la liberación 

internacional en el medio ambiente 
de organismos modificados 
oenéticamente. 

1994 Gobierno Ley 15/1994 de 3 de junio Establece el régimen jurídico de la 
1.: utilización confinada, liberación 

voluntaria y comercialización de los 
organismos genéticamente 
modificados, a fin de revenir los 
riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente. 

1996 Unión Europea Decisión de la Comisión 9/4/96 Relativa a la comercialización. de 
semillas de so va modificada 

S http://www.feurone.org, 1:? de mayo 2000 
6 http://www.greenoeace.org.mx, 4 de septiembre de 2001 
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.. ¡,• l'.'OT(!p"V - ... _ ··-·---...... ·. 
gcifcticaml!nte con una mayor 
resistencia al herbicida glifosfata, de 
acuerdo con la directiva 90/220. 

1997 Unión Europca Reglamento no. 25819í de 27/1/97 Sobre nuevos alimentos y nuevos 
inS!cdit!ntes alimcnca:ios. 

1998 Unión Europea Reglamento no. 1139/98 de 26/5/98 Relativo a la indicación obligatoria 
en el etiqucL1do de · determinados 
productos alimenticios fabricados 
apanir de organismos genéticamente 
modificados, de infonnación distinta 
a la orc,;sta en la directiva 79/112.' 

3.1.1 PROTOCOLO DE CUBA. 

Los integrantes del taller sobre la privatización de la vida y los OMG son entre 

otros Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba EEUU, Ecuador, Francia Israel, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Vietnam, estos países han decidido 

respaldar y ampHar la declaración final del taller sobre transgénicos celebrado durante el 

primer Foro Social Mundial de Porto Alegre (Brasil) en enero de 200 l. 

Los 11articipantes exigen: 

l> La no ¡1atentabilidad de los seres \ivos y de las semillas patrimonio de la humanidad, 

proponen como posibles instrumentos: 

l. La creación a corto plazo de un tribunal internacional sobre patentes. 

2. La declaración a mediano 11lazo de los recursos genéticos tanto vegetales como ani~ales. 

3. El establecimiento de un sistema de protección de los recursos genéticos de las comunidades 

Indígenas. 

l> Una Investigación pública independiente que: 

a) Fa\'Orczca una agricultura sustentable. 

b) Profundice .sobre los impactos de los OMG en la salud y el medio ambiente res11etando 

nonnas de bioseguridad. 

7 http://W\\W,monsanto.es.noticia, 9 de agosto de 1999, José A. Pedraza. 



e) Tenga la capacidad a nh·el _nacional de_ enfrentar los OMG y·cont_rol_ar la aplicación de la. 

leyes y los tratados de bioseguridad. 

> La ratlficución del pro-tocoÍo_ deBiÓdi\'ersidad de Cartagenii Ííor tod~~ liis gobiernos y creara . 

Un marco ·¡>ará~· 

I. Establecer mecanismos internacionales de control y sanción sobre los 11aíses que no cumplan 

con lus leyes de bioseguridad 

U. Introducir el principio de responsabilidad de los productores de OMG. 

fil Introducir el principio de precaución en las legislaciones nacionales. 

IV. Establecer un etiquetado obligatorio para todo tipo de alimento trapsgénico tanto para consumo 

humano como animal. 

V. Gar.tntizar el cumplimiento de la ley a tra\'és de los tribunales cuando sea necesario. 

La moratoria inmediata sobre la producción, comercialización y ensayo en campo abierto, como 

primer pa.o hacia la 11roducclón de alimentos libres de tr.msgénlcos. 

> El derecho de información completa para los agricultores y los consumidores sobre todos los 

aspectos ligados a los transgénicos: 

a Informando a la sociedad cMI con materiales pedagógicos bien argumentados y asequibles 

para todos, destacando los temas de salud y medio ambiente 

a Creando comités responsables de la trans11arenci11 y del debate democrático Integrado por 

todos los actores relacionados con los OMG. 

> El rechazo y la condena de la ayuda alimentaria con productos transgénicos 

> El rechazo y la prohibición de la tecnología Tenninator" 

Cuba busca asegurar la transparencia biotecnológica, busca perfeccionar su 

sistema legal para protegerse de riesgos biológicos y asegurar la transparencia en el uso de 

esta tecnología de punta. 
. . . . . 

En cuanto a los transgénicos ~n cuba'~: e~cu-~ritra en· l~ fase experimental, por lo 
- . - . . '·- ·'""· - -... ,. - ... , -~ -. '· .. -· . . . 

cual intenta corregir el Protocolo d~ B iose~ji~,~-d-cl~ ~~~gen~ " es un movimiento para dar 

1 http://www.ibase br/paginas/tnllerl 1 doc: La Habana C~ba, 6_ d~ s~ptiembre de 2001 
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seguridad y gunrntfa al 010\timhmto · transfronterizo de org11nJsmo vivos modificados resultuntes. de 

estas tecnologfus"9 

3.1.2 CREACIÓN DE UNA INSTANCIA INDEPENDIENTE. 

Si tomamos : en cuenta el proyecto presentado en Australia "Gene Technology 

Bill 2ÓOO";. presentadÓ en el Parlamento en el mes de abril del año 2000, el cual prevé la 

creación de· úna autoridad independiente que establezca un marco para el desarrollo, la 

producción y utilización de productos genéticamente modificados. 

Esto signi !icaria que cada país deberla tener un grupo especializado en· temas 

relacionados con la biodiversidad de su entorno lo éu~I ~os llevarla a. una calidad de 

alimentación toda vez que esta autoridad .vigilarla lÓs riésgos y bené.&Ós que nos ofrecen 

los productos transgénicos y no solo los· costos que represeritan'para· las grandes empresas 

las creadoras de dichos productos. 

Esta autoridad seria la reguladora de los productos que entran vía importación a 

nuestro país, haciendo necesario el etiquetado de estos productos toda ves que él publico 

consumidor tiene derecho y debe exigir un etiquetado de los productos transgénicos qúe 

provienen de otros países ya que esto permitirla la elección de los consumidores. 

El control que se ejerce sobre los productos modificados genéticamente y que se 

destinan al consumo humano se encuentran regulados por normas internacionales (Codeex 

Alimentarius) y nacionales de seguridad de los alimentos, la evaluación de los riesgos 

equivalen a la primera etapa de la autorización de un alimento. El etiquetado de productos 

transgénicos no es obligatoria en todos los países. 

Son las grandes potenciaslas que se oponen a.l etiquetado de los OMG, caso 

concreto Estadós Unidos. de Norte América el pals con mayor producción de transgénicos 

9 .• - .... . . 
http://listas rep.net.pe/pipennnll/salud/2001. · 17 de noviembre de 2001 · 
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se opone aun etiquetado de alimentos, ya que su población esta en contra de consumir este. 

tipo de productos. 

Citaremos algunos· ejerilpl.os de· porque los fabricantes de estos· productos . se 

oponen a su etiquetadoi 

El caso del tomate Flavr Svr, es posible el etiquetado diferencial,· ya que este 

tomate suele etiquetarse uno por uno, la compai'lía gano un juicio en Estados Unidos en 

contra de quienes quieran obligarle al etiquetado individual, después de esto decidió 

libremente etiquetarlos ya que consideraba que la superioridad de este tomate debería ser 

diferenciada. 

En la soya es casi imposible toda ves que esta se manipula a granel en grandes 

cantidades y en su mayoría las granjas mezclan las distintas variedades nada más 

cosecharlas, y la procesada ya contiene material genético. 

El maíz Transgénico se utili7.a directa~ente en harinas;Y. en I~ .~brl~áéicS~ de 

alimentos y aÍ ser procesado es imposible distinguir un inarz Tra.~~géniéo ·d~.'iíno que no lo 

es. 
; -~J.,-~;.,::;-

'. ' . ,;.: :,·;·: ''.-, 

Por todo lo anterior la creación de una instancfa que obligue a los fabricantes de 

estos alimentos al etiquetado se hace cada ves ~ás necesaria para la p~ot~cción y·seguridad 

de la población. 

3;1.3 MÁS PRECAUCIÓN EN EUROPA 

La Unión Europea se encuentra integrada por los siguientes Estados Miembros: 

1-~lemania, 2.-Austria, 3.-Bélgica, 4.-Dinamarca, . 5.-Espai'la, 6.-Finlandia, 

7.-Francia, 8-Grecia, 9.-Holandá, 1 O-Irlanda, 11.-ltalia, 12.-Luxemburgo, 

13.-Portugal, 14.-Reino Unido y 15.-Suecia. 
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La directiva europea 90/220 fue adoptada cuando los Organismos Genéticamente 

Modificados estaban en su fase inicial, Frente a los problemas potenciales y al aumento a 

las protestas de los movimientos ciudadanos, los Estados miembros aceptaron en junio de 

1999 una moratoria que suspendía las autorizaciones de los cultivos de tronsgénicos hasta 

que entrara en. vigor una nueva reglamentación. En abril de 2000 el parlamento Europeo 

adopta un texto que autorizaba el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados 

(OMG), con una serie de precauciones reforzadas en función de los riesgos ambientales. La 

nueva directiva instaura un sistema de biovigilancia que limita a diez años la duración de 

las autorizaciones y que impone el etiquetado en todas las fases de la comercialización. 

En la Unión Europea, no es posible comercializar productos transgénicos sin 9ue 

previamente no haya recibido una autorización acordada después de una evaluación 

científica de los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente. 

En el siguiente cuadro le presentamos algunos de los ReglámentosEurcipeos: 

LEY FECHA TEMA 

/REGLAMENTO 

LEY J DE Por el que se establece el régimen jurídico de la 

15/t994 iUNlO DE utilización confinad~ liberación voluntaria y comercialización de 

1994. organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los 

riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. (BOE 

t 33 DE 4 DE JUNIO. 

REO LAMEN 27 de Del parlamento Europeo y del consejo sobre nuevos 

TO (CE) no.258/97 enero de 1997 alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. 

(DOL no.253 de 14 de febrero) 

REAL 20 Por el que se aprueba el reglamento general para el 

DECRETO 951/1997 De 20 de junio desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994, de J de junio por ~I que 

de 1997 se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, 

liberación voluntaria y comercialización de organismos 

modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la 

salud humana y el medio ambiente; 

RECOMEN 29 de Relativo a los aspectos cientlficos y a la presentación de 
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DACION julio de 1997 la infonnación necesaria para secundar las solicitu~es de puesta 

(97/618/CE) en el mercado de nuevos alimentos y nuevos ingredienh:s 

alimentarios, lu presentación de dicha infomu1ción y la 

elaboración de los intbmtes de evaluación inicial de confonnidad 

con el Reglamento(CE) no. 258/97 del Parlamento Europeo y del 

Consejo (DOL no. 253 de 16 de septiembre) 

REO LAMEN 26 de Del Consejo, relativo a la indicación obligatoria, en el 

TO (CE)no. 1139/98 mayo de 1998 etiquetado de dcterminados productos alimenticios producidos a 

pnnir de organismos modificados genéticamente:, de información 

distintn ala prevista en la directiva 79/112/CEE. (DOL no.173 de 

8 de junio y no. 244 de 3 de septiembre). Modificado por el real 

Decreto 49/2000, de 10 de enero de 2000 (DOL no. 6 de 11 de 

enero) 

REO LAMEN 10 de De la Comisión, relativo al etiquetado de los productos 

TO (CE)no.50/2000 enero de 2000 alimenticios e ingredientes alimentarios que contienen aditivos y· 

aromas modificados genéticamente producidos apanir de 

organismoo genéticamente modificados. (DO serie el no. 6 de 11 

de enero) 

REO LAMEN 10 de De la Comisión por el que se modifica el Reglamenlo 

TO(CE)no. enero de 2000 (CE)no. 1139/98 del Consejo relativo a la indicación obligaloria, 

en el etiquetado de detenninados productos alimenticios 

fabricados a partir, de infonnación distinta de la prevista en la 

directi,,.a 79/112/CEE organismos modificados genéticamente.10 

Entre las iniciativas de la Unión Europea destaca una propuesta para poner en 

practica un plan de acción que afectara a los sectores de las ciencias de la vida y la 

biotecnología. Ya que pretende construir una red de comunidades y operadores europeos en 

biotecnología para facilitar el intercambio de conocimientos en esta materia. 

to http://www.calidalimentaria.com. 3 de abril de 2001. 
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3.1.4 REGLAMENTACIÓN EXISTENTE. 

Con relación a. la caclena·de Organismos Genéticamente Modificados, se están 

realizando acuerdos internacionales, entre lcis que se encuentran: 
; ,· . 

. ,, ¡'/ 

El Proto~olo' 'de7C~Íag7nn~ so'bre EliÓsegÜdctacl: el. ~u:ll será] apHcable .para la 

exportación, porp~rte cle,lo's:~~tii'ciris ~Íe11_1br;s, de (;~ga~isnios ge~étic~rnente 'modificados 
. "·;., .... "'· ,·. . - ·- . -,.. ..., .. 

a terceros paises, estás deben ser inforinaclos previam.enÍ~ dé Ja expÓriación para autorizarla 

o rechazarla: . 

El Proto'coto' de Cartagena se aplicá para: - ~ .· -

· -La internaCión de Organismo Vivos Modificad~s para li,bcfraf ál,~mbienie. 
-Para la importación de productos tanto Pªl"'.1·: IiU iilirnentaciÓn .animal, humana o 

procesamiento: 

. ' . 

Los Organismos Modificados Ge!létic'a'me~t~·. comérciaÍizados deberán estar 

inscritos en un régi~tro. y será~ I~ a~t~~id,acles • ria~i~nnles 1~ encargadas de comunicar al 

público la i~formación que s~ genere al respecto. 

Dentro de la regulación existente encon:iramCÍs'tres niveles reglamentarios: 

-Acuerdos internacionales referentes a la certifica~ió,n de seinillas,;a la .circulación de 

organismos vivos modificados a los protocói'os.d~'biOsegurldad /i1'1a cornpÓsición y el -.-· ;- ,,. '. '· .... · - - . 

etiquetado de los alimentos modificados Genéticamente. ' • · 

-Legislaciones nacionales reglamentando o controlando la salida al merc~dÓ d~··productos 
transgénicos. . . .···. . 
-Normas privadas regulanélo el acceso a las semillas protegidas por paten't~s Ó p~rtÍcipando. 
en la creación de cadenas sin organismos Genéticamente Modifica¡los. 
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3.1.4.lSEMILLAS PROTEGIDAS. 

La Convención de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales 

(UPOV), creada en 1961, define l?s. certificados de obtención vegetal (COV) para las 

variedades que responden a ciertos criterios ( estabilidad, homogeneidad), entra los. 45 

pa(ses miembros de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 

encontramos pa(ses de Europa, América y Australia. 

El certificado de obtención vegetal COV se asemeja a la patente. 

Los Certificados de Obtención Vegetal (COY), aseguran al inventor de una nueva 

variedad, bajo ciertas condiciones restrictivas, el monopolio para la comercialización para 

un periodo determinado, el inventor no puede pedir un pago a un tercero que utilice su 

variedad protegida para crear una nueva (reserva del inventor. Un agricultor tiene derecho 

a volver a sembrar su campo con una varied_ad protegida sin pagar ningún gravamen al 

inventor (privilegio del granjero).EI fin del privilegio del granjero responde a que cada 

Estado es libre de reconocer o no el derecho de los agricultores a volver a sembrar sus 

campos con una variedad protegida. En muchos países en desarrollo como África la 

distribución y selección de semilla esta garantizada por las comunidades tradicionales mas 

que por el sector privado. 

La UPOV de 1998 prevé la doble interdicción de la doble proti;:cción en los países 

signatarios: no es posible pedir una patente para un ·nuevo producto si puede ser cubierto 

por un Certificado de obtención vegetát (COY) • 

La Convención de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales. 

(UPOV) fue revisada en 1991. 
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3.1.4.2 SEMILLAS PATENTADAS. 

Al hablar de Propiedad Intelectual nos referimos a las patentes, modelos de 

utilización, Derechos de Autor, secretos industriales y circuitos integrados, esta ha tenido 

una gran evolución , debido al desarrollo de la tecnología, biotecnología, y lo referente a 

las técnicas de compu~ción y comunicación. Se busca proteger al creador de· alguna 

invención creando a sí un monopolio de carácter temporal. 

Podemos hablar de ~na modificación en la regulación de In Propiedad lntele~tual,' 
a través de los Tratados Internacionales, hablando de comerci6 Jf1tein~~ion~I, la . 

Organización Mundial de Comercio creo un acuerdo el 1994 de protección inte~~d~n~l,·y 
los Tratados de Libre comercio de los cuales México es parte. 

El acceso a la semilla puede también ser regulado por patentes que definen una 

utilización restrictiva de los materiales protegidos. En este caso los agricultores obtienen 

las semillas del organismo obtenedor y depositario de la patente a través de un contrato 

bilateral donde las cláusulas están estrictamente definidas; Un ejemplo claro es el contrato 

de "1996 Roundup Ready" de la firma Monsanto sobre la soya modificada genéticamente, 

fue uno de los primeros que se definió, dicho contrato fue muy criticado toda vez que 

atenta contra el medio ambiente, y contra el derecho que tienen los agricultores de 

conservar e intercambiar semillas que procedan de su cultivo. 

El control de acceso a las semillas Genéticamente Modificadas alcanza su furia en 

1998, con la puesta a punto de una tecnologla genética destinada a volver estériles las 

semillas resultantes de plantas modificadas genéticamente, las llamadas "semillas 

terrnineitor". 

Surge. el contrato de. confianza.para. comprar.soya. transgénica . resistente· al 

insecticida Roundup Úla flrrna nortewne~icana Mons~ntoº, los agricultore~ al form~ este 

contr~to tienen ~omo''moti~aciÓn . I~ esp~~nza de obÍener mejores rendlmiento~, sin 

embargo el coste d~ e~te c~~tfat~ ~s m~y elevad~~~~ que~demás del precio de I~ semilla, el 
., ' -,,, ' .. " - . , " .. 
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agricultor debe pagar 5 dólares por saco de 25kg. En concepto de tasa tecnológica, debe 

autorizar a Monsanto revisar sus sembradíos de soya, puesto que Cl contrato prnhlbe ·al 

agricultor sembrar otras variedades y utilizar otros in_secticidas d.istiritos. a los áuiorizados 

por Monsanto. 

Larry Proctor, presidente de In compañía Pod-Ners, con sede en Colorado Estados 

Unidos, propietario de In patente sobre una variedad del fríjol amarillo llamado Eno/a, 

presento el 30 de noviembre del año 2001 una demanda contra dieciséis pequeñas 

empresas de. semillas y agricultores de Colorado, reclamando la violación de su patente 

porque estas personas cultivaban y vendían el fríjol amarillo Enoln de manera ilegal, ya que 

además de ser el dueño de la patente en Estados Unidos cuenta con un Certificado de 

Obtentor sobre el frijol Enola. 

Organizaciones de agricultores y de la sociedad civil han condenado esta patente 

como un ejemplo de biopirateria, ya que Larry Proctor admite que su frijol patentado fue 

obtenido de una bolsa de frijoles que compro en el Estado de Sonora México, en 1994, en 

el Certificado de Obtentor que presento en 1997, Proctor escribió": La variedad de ~r!jol 

amarillo Enola es muy similar a las variedades criollas del tipo azufrado, las cuales son 

originarias de México. 

En caso de las patentes en seres vivos que tanto se protegen hay que recurrir a los 

tratados internacionales y a la Jurisprudencia internacional. 
;,·.- '.,.\'.' 

;_;.,',.,-,:,··'' 

Esta protección es 1unpllsilll~~y pÓ~ lo ·~ontrÓvertido de este asunto en los Tratados 

Internacionales s~ e;~~¡;¡~6~'~~:·21~~~~1;;1r;111'~<la Cláusula Moral. 

"ADPIC ... ci.iÜsuÍa
0

moni"1.~1~~',J;i~Rlbros podrán destruir ta pntentabilidad de las Invenciones· 
• _ •• , ' ~· ·'· ' ,._. ~-'-< ,., ' " . - . • 

cuya explotación ~oniér~Jal ,~n' ~u- ~e~~UO~O-pue~an impedirse necesariamente para proteger el orden 

público y ta m~ntlld~c.l,-1_~~¡~~l~ep~.,; p;o/'eg~r I;. salud o la vida de las personas o de animales o para 
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preservar los \'egctales o 11ara evitar daños graves aÍ medioamblcnte;·sicmpr~ qJe ~sta·c~clusión no se 
haga meramente por que la explotación esta prohibida por lal~gisla~ión ;¡a~i~n-al."1 '.' · · · 

México regula como cláusula moral en su anídu1ofouiri~e de l~ Ley de la 

Propiedad Industrial nos dice " se considera im;encitln 't¡d~ I:~~cló;,·¡;~.r.'~n~ 4ue permita 

tram.;onnar la materia o la energía que existe en la 11atu~aiéZ~:p"~.:~a·5·~·~·p~ri~CctliüU'ieñ't~' por el .hombre 

y satisfacer sus necesidades concretas ..• " 12 :'. • .... ~" '..":· .'·): ;.~ .. ;~J· ~.~ ·;·;:·;:' 1 
... 

-·.' . .-V;".:: ., ... :«.,., ... ". 
<· ,., ,. - '.· 1' /~~/:; . , 

3.1.4.3 MAIZ GENÉTICAMENTEMODIFICADo:'·. . . , ,~:- .. 
'-:".' 

El cultivo del maíz esta ligado a Ja ~istoria d~ l~s 'culturas prehispánicas, los 

diversos grupos que han habitado M~·;~,\%~;ib~.- ha~ seleccionado semillas con 

caracteristicas propicias pal'~ el ar'nbíe~te:' ·, ' '·· '·. 

El caso del maíz es muy ~s~~ci:l;~ q~e la polinización de las plantas se realiza 

con ayudad del viento, que transporta el polenéle una planta a otra (polinización cruzada). 

Para México el tema del maíz Transgénico es de gr~n.relevancia; ya_qúes~ trata 

de prevenir una amenaza en contra de la díversid~d biológica-y la 'c:ul_hira ''riaciorÍal. La 

aplicación de la Ingeniería Genética en el cultivo del maíz lía creado graii~e~ ~xpei:úitivas 
de negocios en las compañías transnacionales. ·''. , .. \;_j', -<'·.- .:,\ ;_;:·, ' · 

. ~ ,-, ---.-"\}.:o::~~;~;;:,..,." ... . ,_~_F:-.;: 
• ,.:~• ·~·~ ::\,;, ' ,• ! ,1; .;.- ,·",',T •tf • >'•• 

Las empresas transnacionales han generado dos tipos' ele, m'aíz rransgénico; el 

maízfulano diseñado para resistir a la acció~ ~l'.al~.'.i§~:~~&~~~~~;~~~'..~ii~F~.J;·tn;¡~za .. · 
de este cultivo y el maíz BT, manipulado paraCreartÍ!!a:siistaricía i:oicjcaqúe mata insectos. 

<~:,~ -''-..", ·--~ '-~~::~ :-.·.:«: ; : ~,.-·,/_!.-. ~ ,':,, \.~i.}t\_; ',· :.·:_~·:: .. ; .. ,_.' 
que se alimentan del maiz. T: Y .:~::}· ;·}L:~· :,,']'i:~~~~;';;,<Jo; ;:/'. 

,<:·): - -:·'·<<:-'; -(~: >:, - ,,. ' •.· ----
En julio .de 1999 Greenpeace élemane!Íffcíeie~~r;las)im~ori;¡cioriés de maíz 

Transgénico, el cual llegaba ··a· -,nuestro país·: ~~i~(~'cid .. cori .• g;.~os:.-~o•-~Iter~dos 

11 DR. BECERRA, SEl\.'lINARIO SOBRE BIOTECNOLOGÍAYLEGISLA~~Ó~. SALÓ~ HEBERTO 
CASTILLO, SENADO DE LA REPúBLICA, TORRE DEL CABALLITO, 30 DE JULIO DE 2002,, 
12 AGENDA MERCANTIL, ISEF, MÉXICO, 2003, . 
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genéticamente, también denuncio qw: por Jo menos en seis estados de In República se 

experimenta con maíz Transgénico del tipo BT (bacillus thuringensis); 

kLa org1rnlzaclón ecologisUt Greenpeace exige ul gobfei-no redernl .detener lns Importaciones de 

mnfz transgénico procedente de Estndo:s Unidos ya qué e~ el Es.tad~ .~~ .oUX~~.~ ~C ·.d_et~c·t~ ma.rz cri~llo 
contnmlnado."13 

Los científicos consideran. que la. diversidad bi_ológi~'a" ,·~e nuestrcÍs cultivos es 

esencial para el futuro de la agricÚltura mundial, que las variedades criollas y· nativas de 

nuestro país juegan un papel importante en la conserv~Ción 'cte1' paÍrlmcÍnio genético de 

este cultivo. 

Entre los científicos que hacen un llamado a la sociedad para detener la 

contaminación genética del maíz, se encuentra RAFAEL Ortega Paczka, investigador de la 

Universidad Autónoma de Chapingo, Ignacio Chapela .de la Universidad de California 

entre otros este llamado se da a conocer el mismo día en que aparece publicado en la 

revista Nature un articulo titulado''Transgenic DNA introgrssed into traditional maize en 

Oaxaca México, el doctor Ignacio Chapela fue quien descubrió la contaminación en el 

maíz mexicano, en dicho articulo también se señala que dicho maíz fue distribuido por 

DICONSA entre las comunidades indígenas. 

"La prestigiada revista clentlfica británica Nature, retiro este jueves el apoyo a un anlculo 

publlcudo por ellos mismos el pasado 29 de noviembre donde dos Investigadores de la universidad de 

Berkeley, el mexicano Ignacio Chapela y el estadounlde1ise David Qult, probaron lu presencia de ADN 

. transgénico en maíz de la sierra de Onxacu" 14 

Los días 23 y 24 de Enero del 2002, se llevó acabo en la Ciudad de México el 

Seminario "EN DEFENSA DEL MAIZ", con la participación de 138 organizaciones 

sociales y civiles, de las cuales 124 eran mexicanas y 14 internacionales. La reunión se da 

con el fin de constituir desde In perspectiva de los pueblos indígenas propuestas alternativas 

y estrategias de acción a escala local, nacional e internacional que enfrenten la situación de 

"Periódico EL DÍA, EDGAR URBINA PÉREZ, martes 18 de sept. de 2001, Pág. 6 
14 Periódico EL REFORMA, ANTONIO CRUZ, viernes 5 de abril de 2002, cultura, Pág. 4C 
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riesgo en que encuentra el maíz mc.xieano y defiendan su permanencia como herencia de 

los pueblos indigcnus de México y como patrimonio coh:ctivo de la humanidad. 

Las impo1taciones de maíz de Estados Unidos que contiene mezclado maíz 

transgénico son la principal fuente de contaminación de las variedades de maiz nativo, 

desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), las 

importaciones de maíz de ·Estados Unidos han alcanzado volúmenes réc'ord. Estados 

Unidos liberó la siembra del maíz transgénico apartir de 1996 y se ha negado 

sistemáticame'nte a segregar el malz convencional del transgénico, sin que el gobierno 

mexicano se lo haya exigido; entre 1996 y el año 2001 podemos suponer que se han 

importado a México más de 5 millones de toneladas de maíz transgénico. 

DICONSA, la empresa estatal de distribución.de productos de consumo básico, es 

considerada una fuente importante de contaminación, dado.que anualmente distribuye 600 

toneladas de maíz a través de sus tiendas de abasto rural. 

Dentro de las conclusiones de este seminario. ten°e
0

nfos:· 
. . . . . .. ·:··:\·.·,·:: .. :,··.·;.,· : . . 

.M et malz es pntrimonlo de la humnnldnd, r~ul~ad~,:~; t~~b~Jjde domesticación de pueblos 

Indios y campesinos mesoumcricanos ·por: mts ~~~-e··-.:'.;~~-C-z-/mi_I~~~uft,~i/:y~~-~-o·'.: de-~)ns ._-C.orporaclones 

transnncionnles : ,
1 

•• ·r-·~·-: ~- ·: '_-, .-. .__~, ;·;'.'r,·· '·<:· ;, 
-La cont1rn1inación t11111sgénlca de tas variedádc; 

0n~:tlv~s·¡J~'i;;'~í,t;~pr~~~~tá ~n dafto a la memoria 

genética de la agricultura tradicional mexicana·~¡,,; ~~~~e~~;: i~~~Í>~;;;bt~;'::;;~; · . . 

,-:: :: ~< :;_-:·:::Yt-~};_;t~ ::~:;~tf~~;~~f~1~~·:~~:::"¡~.~~}::;,.:..";· ~. -. _ _ _ 
-Las políticas agr!coins y comerciales atentan contra_ la' pr?-ducc_ló~ :nacio~al de ma!z, núcleo de la 

economía y organización campesina y co~tra la -sob~~~f~'B1J~;~'~i~'~{a:~. ~:~~:~{r{;t' < '· 
;,·~ - ;. ' ' ( 1 ~;; ,. 

~:":· !-:\:¡r:::~.;-+I~--~~~.U>··~>i~·:~;i::/~.:;Y~->~.·-· :.-- -· 
-El malz representa mils de diez mil años de cultura y es la beréncla de los pueblos Indios y campesinos 

de ~léxico. El cultivo del muiz es el corazón de.~ re;isi~:ii~i~·-:¿ri~'~'~W~~~'.:~•:s):: ;,·:-·:; . . 
, ;, ~·,. <~;.~ ;~;_/.; ,_i;~~}i:~~c~ ~;~t~~·~·ft~~ -. 

Por otro lado pese a que desde ya háce tiel1lpo 1la co'rri_i~ión lntersecretarial de 

Bioseguridad y Organismos Genéticamente M~'dÍfi~~d~~'{cí~ÍoaE~Ú tiene conocimiento 
- .. - -. . h, -- -

"SEMINARIO EN DEFENSA DEL MAfZ, 24 de ener~ de 2002 
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sobre la contaminación del maíz mexicano en los estados de Oa'Caca, Puebla, esta 

ocultando los datos sobre este problema, ya que solo da a conocer que sé va a monitorear 

la magnitud del problema, esto solamente significa que el maíz transgénico sembrado en 

los diversos estados de la Republica se hicieron con el consentimiento de nuestras 

autoridades sin tomar en cuenta los riesgos a que esto conlleva, por su parte el· Centro 

Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo ( CIMMYT), puso a disposición de 

instituciones mexicanas sus experiencias y conocimientos para identificar los tipos de 

genes introducidos en estas semillas. 

ºLos bancos de semillus de maíz del Centro lnternHcional de l\tejoramiento del Maíz y el Trigo 

( CIMMYT) podrían estar contaminados con el cereal trnnsgénico con lo que estarla en peligro este 

grano base de In alimentación popular en México y otros paises de l\lezo América."1' 

El Instituto Nacional de Ecología a través de su presidente Ezequiel Escurra dio a 

conocer a la CIBIOGEM los resultados de un estudio realizado por este instituto en el cual 

se realizaron muestras para valorar la dimensión del maíz transgénico que se encuentra ya 

en nuestro país, sin embargo la CIBIOGEM hizo caso omiso de dicho estudio. 

"La diputación verde presento ante la PGR denuncia penal contra quien resulte responsable 

por Ja contaminación genética del mafz que se esta dando en el territorio nacional. A raíz de los 

estudios realizados por el Instituto Nadonnl de Ecología que detecto la presencia de elementos 

transgénicos en el maíz criollo el PVEM tomo la determínadón de denunciar por la p.robable comisión 

de delitos ambientales en perjuicio de la blodlversídad y los recursos naturales del país"" 

3.2 REGULACIÓN NACIONAL. 

Dentro del ámbito de la biotécn~logía la regulación del pa(s requiere de una 

· revisión mi~uciosa la' éual sea ccÍngru~nte c<Jri los lineamientos internacionales. 
' .. · .. 

. . . 

16 PERJODICO MI AMBIENTE, José Mnnuei Ló~ezC., 10 d~ marzo de 2002 
17 PERJODICOº MI AMBIENTE, José M:inuel López C., 28 de octubre de 2001 
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Para iniciar con la regulación existente en nuestro país señalaremos como primer 

lugar a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos M.exicanos y consideramos que 

los artículos aplicables a este tema son el articulo 4to. 
0

Párrafo cuarto, 27, 73 Fracción 

XXIX número 1 y 131, consideramos que son estos los artículos que regulan nuestro tema 

ya que los mismos hacen mención al derecho a la salud, los Tratados lntemacionales, .la 

actividad forestal y al comercio. 

El" artículo cuarto nos señala que "toda persona tiene derecho a .la proté.cción de 

la salud", este derecho se esta viendo mermado ya que no sabemos a dencia .cierta que tan 

nocivos para la salud son los alimentos transgénicos. 
·.;¡• ·, .. _,. 

El articulo 27, Fracción XX, establece que "el Est~d~· r~in~ntil'rñ tá actividad 

agropecuaria y forestal" México al ser un país: mega)~iverso'.·. · debe::ci.Íidad 'su 

biodiversidad y por lo tanto las actividades forestales debe~ ser'iJ¡{~'~rioridad para nuestro 

país, por lo que hace al ámbito agrario, el campo estas.i~nd~ Jttici~cl6'% ~~·e' ria cuenta con· 

el apoyo suficiente, hace falta que se regule y e~ ~u~~~~;~~h-íbi~(ió~r~s~ d~ Productos 
-·: "· ": .. , _;c:'.>I_ ':,;$'·:·,;_\;,:-:, ::•'·-~:."".: . .':,'-">' ·. '" 

Transgénicos a nuestro país, ya que esto afecta enormemel'\te a_ nuestro campo. 

El artículo 73 Fracción XXIX; núlJlero 1 ;:dice,_'.'.cl Congreso tiene facultad para 

establecer contribuciones sobre el~co~~~ci~:cxteri~~", ~sto significa que todo producto 

. que cruce la frontera mexicana c;!eberá/¡Í~gar/u~· árancel,. sin embargo el TLCAN se 

establecieron algun~s productos libr~s de ~~~~~1;10 que a provocado que EE.UU. nos 
inunde de mar~· tni~sgénic-~ri-:/ ~ ", .. ¡'-:: ·, 

- < ~<:",~.:~\~~ " .. -~. : ><::./-'--' > 

El ·artículó. 131 señala .. _:fis:r~~ultad privativa de la Federación gravar las 

mercancfas.' que s.,Jrnp~'r¡·~ll; o;e~i>~rien o que pasen de transito por el territorio 

::;~:~~~.ª~:-•~t~i1a~i~~~~f~fo~::;i::d:eti~ªm::p:b:i:: :::~i~::~ :::emdo:i:;:ct:: 

según sea su pro~;d~'ñ,~Í~(:'.:'e1:Jijecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la 

Unión pnra ~~n:crit~;,\¡i;rnin~ir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e 
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importación , expedidas por el propio Congreso y parn crear otras, así como para 

restringir y para prohibir las exportaciones , lns importaciones y el transito de 

productos, ai"tículos y efectos, cuando lo estime urgente", este articulo le da facultad a la 

Federación para establecer restricciones a las importaciones cuando estas pongan en peligro 

nuestra seguridad, producción y economía del país, si embargo como hemos visto no se 

hace valer puesto que no se ha prohibido la entrada de alimentos trnnsgénicos .. 

El Senado de la Republica Ratifico el Protocolo de Cartagenn sobre la seguridad 

de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que. entrara en vigor una 

ves que sea ratificado por 50 países, el cual obliga a cuidar que los alimentos transgé~icos 
no afecten la diversidad biológica nacional. 

En la actualidad nuestro país cuenta con una diversidad biológica muy grande Ja 

cual se encuentra regulada por la Ley General del Equilibrio Ecológico la cual sienta las 

bases para la conservación de nuestro medio ambiente. 

La Ley Sobre Producción, Certificación y comerci~ de semillas, en su Capitulo Ill 

hace mención de las multas a que se hacen acreedores los que realicen investigaciones con 

transgénicos y no cuenten con la autorización correspondiente. 

El 6 de febrero del año 2002 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

adiciones al Código Penal Federal, dichas adiciones convierten en delito ambiental la 

introducción al país, comercialización transporte y almacenamiento o liberación al 

ambiente organismos genéticamente modificados que puedan alterar los componentes de 

nuestro ecosistema, a continuación transcribimos el articulo 420 ter de dicho ordenamiento 

legal. 

"Art. 420 ter. Se impondré pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil 

días multa, a quien en contravención n lo establecido en la normatlvldad aplicable, introduzca al pafs o 

extraiga del mismo, comercie, tnnsporte, almacene o libere al ambiente, algún ORGANISMO 
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GENETICAMENE ~IODIFJCADO que altere .o pueda ulternr neguth·nmente los componentes, la 

estructura o el íuncionumlento de los ecosistemas noturnles. 

Pura efectos de este 11rtlculo, se entenderá como ORGANISMO GENÉTICA.\IENTE 

1\lODIFICADO, cuHlquler organismo que posea una co01blnnclón nue~u de moteriul genético qUe se 

hRyn obtenido mediante 1n upllcnción de biotecnolo¡:íu, Incluyendo los derivados de técnicas de 

Ingeniería Genética".11 

La Ley General de Salud nos señala que las Instituciones de salud contaran con 

una Comisión de Investigación , una Comisión de Ética , en caso de que se experimente 

con seres humanos y una Comisión de Sioseguridad, encargada de regular el uso de 

técnicas de Ingeniería Genética. Por otro la do el Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de publicidad hnce referencia al permiso de la Secretaria de Snlud In publicidad 

relativa a los suplementos alimenticios y productos biotecnológicos. 

Por su parti:: la Ley de Variedades Vegetales nos hace mención que no se requiere 

consentimiento para la obtención de una variedad vegetal cuando se utiliza como fuente o 

insumo de investigación pnra el mejoramiento genético de otras variedades. vegetales. 
::-:..-_:-::.1;'.:_-; 

En algunas Leyes y Reglamentos ya encontramo.s ~lg~iia~ definiciones 

OMG, a continuación señalaremos algunas: 
- e, 

- . >..><'._-- ... ,-. -. 

delos 

"REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS V SERVICIOS, Art. "164 

segundo párrufo.- Se entiende por manipulación ··genética ii ·la ·t,.;.nsr'erencla y recombinación 

Intencional de Información genética es¡>eclfica de un organism~· a Ot~·º'.
1

~1:1e para ello utilice fusión o 

hibridación de células que naturalmente no ocurre; Introducción directa o Indirecta del material 

hereditable y cualquier otra técnica que, para los mismos fin~s, pudiera aplléarse en el futuro" 19 

~LEY GENERAL DE SALUD, Art. 282 Bis.- Para Jos efectos de esta Ley, se conslderun 

productos Diotecnológlcos, aquellos alimentos, lngr'edientes, aditivos, materias primas, insumos para la 

salud, plaguicidas, sustancius toxicas o peligrosas y sus desechos, en ·cuyo proceso intervengan 

organismos vivos o parte de ellos, modificados por técnica tradicional o lngenlerla Genética".'º 

"CFR. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE 6 DE FEBRERO DE 2002. 
19 CFR REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 
20 CFR LEY GENERAL DE SALUD 



91 

3.2.1 INSTITUCIONES QUE ESTUDIAN r.os TRANSGÉNICOS. 

El centro de Investigación y Estudios·A~anzados del Instituto Politécnico 

Nacional (Cinvestav) fue creado por un. Decr~to Pre~Íde~é:ia,i,qu~ expidió'~¡ J..¡~; Adolfo 

López M.ateos el 17 de abril de 1961. 

El Cinvestav es un organismo descentralizado de interés público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios. Para la realización de sus funciones recibe un subsidio que 

anualmente le fija el gobierno Federal en su Presupuesto de Egresos. Además de dicho 

subsidio el centro es apoyado con aportaciones provenientes de diversas fuentes: empresas 

de participación estatal o privadas, organismos descentralizados, instituciones extranjeras 

del sector industrial y .de particulares. 

Los objetivos fundamentales que el Cinvestav persigue son: . preparar 

investigadores y profesores especializados que promuevan la constante superación de la 

enseñanza y generar las condiciones para la realización de investigaciones originales en 

diversas áreas científicas y tecnológicas .que permitan elevar los niveles de vida e impulsar 

el desarrollo del país. 

Actualmente_ cuenta· c~n 28 ·.departamentos organizados en . 8 unidades: ·tres 

localizadas en la Ciudad de Méxi~o y 5 localizadas er¡ el interior .de la República MeX:icana. 

·:·::_.' .. · 

Centro de Invcstigaeióny Cupacltación 'Ámbiei1tal '(CENiCA), es et resultado 
- -"'-." -~-- ·c.·-o.o. -,:___,._,-·.;-: •"<" -;o ~--,-,.- ,;::,:,~·: - •. , - .. , ... 

de cooperación de los góbiernos de.Mclxi~o y Japón; c~rifonnndo po~ i:~pertos del Instituto 

Nacional deEcologfa(~~) yde la ~gmi~de ¿~pe~acjÓ~;delJapón(JíCA), dicho· 
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proyecto se consolido el 25 de noviembre de 1997, con la inauguración del edificio de la 

Ciencia y Tecnología Ambiental, en la UAM-lztapalapa, sede del CENICA. 

El propósito del CENlCA es el generar información técnica y científica que 

apoye la t?mª de decisiones de las autoridades ambientales para fortalecer la capacidad de 

respuesta de funcionarios y técnicos niexicanos en las áreas de calidad y contaminación 

atmosférica y manejo y tratlimien~o de resi_duos peligrosos. 

3.2.2 GRUPOS' ECOLOGISTAS y ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES. 

Las posiciones de los diferentes grupos ecologistas comprende diversos puntos de 

vista, desde aquellos que consideran a los transgénicos como una grave amenaza con pocos 

o nulos argumentos cientilicos, hasta aquellos que analizun críticamente y con -bases 

firmes los riesgos de estos alimentos. 

Los grupos ecologistas a favor de los transgénicos señalan a estos avances como la 

única alternativa capaz de garantizar las necesidades crecientes_ de alimentos en un futuro 

muy próximo, comparan la conveniencia de estos alimentos como lcigros obtenidos en 

similar sentido por la industria farmacéutica; minimizan. la posibilidad de que un gen 

escape a ~Iras variedades naturales, afirmando qu_e la misma no esta probada o que su 

riesgo es mínimo; descalifican las protestas a estos productos como simples maniobras 

proteccionistas de países atrasados en investigaciones biotecnológicas. 

Dentro de las organizaciones en contra de los transgénicos encontramos a las 

siguientes: 
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Red lntcrumcricunn de Agriculturas y Dcmocrnciu (RL4D). Es un colectivo de. 

trabajo abierto, que se constituyó en el mes de mayo de 1992 en Cucrnavacn Morelos, 

México. 

Se eren con el· objeto. de promover un· 'espacio de trabajo, donde los diferentes 

actores perfeccionen sus propues.tas c~paces: de t~aducir~e en políticas agrícolas e 

instrumentos de regulación internncion~r ~ue se~~· favornbl~s n las agriculturas, impulsa 

una propuesta de reflexión y .acción .para ·eLfortnled~iento de la agricultura en el 

continente Americano. 

PROYECTO PRO-TR.ANSPARENCIA BiOGENÉTICA 
-.\:·: y:·-.,,.-
(_>:~ . 

.. Swissaid, consiSi~~~ ~.~ _los er~ctos y_ coñ~~-C~~-~:~~ai_~\i~:·:t~~-Í,~-pl~,~-~'a\é:iÓ~- de cultiVos/ productos 

transeénlcos ene et Ecuador, r~mento y apoyó la lnl~latlv;;d~:·¡~ .iíA:o;\1/eÍ~liorar un proyecto de 

difusión o cerca de es~ tema, y. cuyos,"objetivOs ~~~=- ' 'f;~-\ ~~:<;~~ -~;-.•; , · · 
l. Promover la discusión entre las ~111an;~~~.o;i~J é,i;i;(>~sl~~/e.;lndÍ~~~asdel país, sobre los 

Impactos de la Revolución Verde y de I~ lntroducelón: d~ Í,:;;~sgé~l~Js.·y·}~bré'propuestas tecnológicas 

a·lternatlvas que contribuyan ni rortnlecimlento "de l~·s :slsiC-~ii~~'tJ~~,Í~~ ·d~_' pfOdu~clón y· a la transición 

hacia sistemas alimentarlos sustentables. 

11. Generar el debate publico del tema, que Involucre ·a r11ctores. urbanos y rurales en In 

diíusi6n de este, crear una base accesible de iníormación ~ÜI. y. ;i~tem'&ti~da sobre t.ransgénlcos y 

compartir hallazgos e Información en medi~s d~ comunicación urbanos.y' ;UrBles. Al °genentr un debate 

social 11bierto, bnscamos Incidir en In promulg~clón de la ugendn y'¡~~ políticas públicas relacionadas 

con este tema. 

111. Realizar alianzas de lucha c.ontra los transgénlcos privilegiando n la sociedad civil 

(representada por ella misma, organizaciones no gubernamentales, organizaciones campesinas e 

indígenas) y 11 instancias gubernumentnles.,..i1 

21 http://www.rind com, 22 de julio de 2002. 
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Greenpeacc (Paz Verde) nace en el año de 1971, cuando.un grupo de 12 

activistas retaron a un barco de madera y navegaron hasta Alaska para _protestar contra Jos 

ensayos nucleares de Estados Unidos, su objetiv'o es prevenir cuálquier dañó al a_mbiente. 

Esta organización desde hace varios años tienen una campaña en contra de la 

liberación de organismos modificados genéticamente al medio ambiente, por el riesgo que 

estos representan. 

"Greenpeace lucha por usar siempre el PRlNCIPIO PRECAUTORIO y no tratar de arreglar 

los problemas cuando profundos da~os ya han sido ocasionados ul ambiente y la salud"" 

ETC. Group. Grupo de Acción Sobre Erosión, Tecnología y concentración, 

anteriormente RAFI, es im'a organización internacional de la sociedad civil, con base en 

Canadá. 

El ETC_. Gro~p,• llamado "etcétera 

cultural, biológica y I~~ dereéhós human~s; · 

' ' . . 

Group"se dedica ª.promover l~ diversidad 

AgroBio México A.~.<Ti~n~ como _función -primordial analizar y desarrollar 

propuestas sobre asuntf>s clave d~ la biot~cnología agrícola como educación y 
. - ·:-: .. ·,···._·_.'. ·.:. ·. :.·-_ 

comunicación; ciencia, medio ambiente y.salud, ética; regulaéión y propiedad intelectual. 

Se manifiesta a favor de proced,in_iÍ~nt~s qu~den tr¡nquilidad al consumidor con 

respecto a los alimentos que adq~i~re e inc¿~ora a su di~ta; y que le aporten información 

suficiente para normar ~us crit~~r;o~de ~~iecci~n ~e ~n ~reducto. 

>= http://www.greenpeace: org,mx/php/camp.php?c=tmns, 1 J de marzo de 2002 
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Sin embargo, considera que esta información debe ser ·relevante y comprensibl.é 

pura el consumido~ y debe centrarse en el cumplimiento de. las especificaciones sanitarias. 

que fijan las normas establecidas por la Secretaifa de Salud. 

~groBIO México A.C.se•pro~unci~ en'toiÍ~es pÓr:la.coristitución de·grupos de 
;~-

trabajo en los que particl¡Í~n .~rnp:r~s~~C¡~~,!~e~li;¡;ri, a~ti~icf~d~s ;el~é:iori~das c¿,n las 

diferentes fases de la ca~e~¡j·J~1'.C~(J/~;(1~~¡~~á~¡g~~~;i~~~;~~.· riÚde la produc~ión 

:::::~,:;~,;,~:+i~'.~i¡1~t~íI~r~~~~~~l~o::'.::~::: 
etiquetado al.as quehaée. refer;ncia hÍ :éyGeneralde Saiü~; aníepcinie~do los criterios de 

transpare~cia,· c~h~~e~~¡h'c~p e:1!'~~:r~~·~(¿~¡~;c~';[~;.~~t~;~~'¡~-~~¡~ii~ad. industrial. 
. . ·.· .... , -~ ·;-.·· , _-_;::~L;·:~:,~ .. ~ ~~-

. -=~,. ·,·- "":; •• ~.' -;r';;; .. );;-.--~:¡ :-1. 

-.~-, ·~·.~·::·- -;~:·;;.~.- ~::;~,~::·;'-o/~~). :t.''"-' , 

Todos estos .costo~ ~e''veran retlejacÍcis en''los""p~e~io's de' venta de· los alimentos, 
. ·· <~-·-: .::·,:"\:·_ .. :.;;:.,··/·.·-.:,:·:.,·":;'·i~·:-:- 7 -:./?3.{c:/""··~Í\'-/·\;~'...'..->'·;::;-· ·'.': :- · · 

puesto que deberán· pasar' P.?r. ~estos proéesos: de ,certi,ficación ·tanto·. los. productores que 

utilizan OMGs, comó: 1oh1Ji ~o lo hacen~ i~r:.habrií u~· costo pa~ · Ía sociedad en su 
- . ·-- ·_•:_,,;,-_·,~_:_-:.,:·_·-:<·· __ -'_:--~.--"•·.-.' ··r· -;". ---.·, .. - ·-- :..:..,,,·--;~';.o-;.~--~·;> ,~.-:.o-,oo"~.-·. e 

conjunto, y l~s 'consumidores ~esenÍirán el impacto ecoiÍÓ~ic~:' ·· '. 

Sin embarg~, co~sidera que esta información deb: ser rel~va~te y comprensible 
• -. ,--.,:··:: J • 

pura el consumidor y debe centrarse en el cumplimiento de 1i:s e~pe~ificaciones sanitarias 
. - ' >:~: . 

que fijan las normas establecidas por la Secretaría' de Salud:. 

CIEPAC El Centro d~ Investigaciones E~onÓ.níicas y PoHticas de Acción 

Comunitaria, A.C. (CIEPAC) es una institución si~:fir1~~ de lucro y legalmente constituida 
'. '. ~ . ' . 

el 21 de julio de 1998. CIEPAC no tienefilfaciones~~lfticas ni religiosas. 
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En 'CIEPAC colaboran sociólogos, comunicólogos, psicólogos y economistll:!· 

Entre otras actividades; los miembros de CIEPAC llevan-a cabo investigación y análisis 

sobre In situación económica, polftica, social y militar de Chiapas en su contexto nacional e . . 

internacional. Los boletines, "Chiapas al Dí~';, .sé distrib.u~e1_1.por. co.rreo electrónico en 

inglés y español a más de 40 países del mundo. Aderr;ás. lle~nn a cabo talleres de análisis de 

coyuntura con las organizaciones campesinas e id;;úi~~~s 'del estado así com_o capacitación 

para la salud mental a promotores indígenas desplazados. 

3.2.3 LA UNAM Y LOS .CONVENIOS FIRMADOS CON EMPRESAS 
TRANSNACIONALES •. 

Empresas transnacionales firman convenios con nuestra Máxima Casa de 

Estudios desde hace varios años, la UNAM, en el convenio firmado con la empresa 

estadounidense DIVERSA, compromete los recursos naturales a cambio de. equipo y un 

0.5% de regalías sobre las ventas netas en caso de .qu.e sean productos farmacéuticos y un 

0.3% si son químicos. 

El Instituto de Biotecnología de la UNAM celebró en el año de 1998 dicho 

convenio el cual tendría una duración de tres años en el cuai"IaUNAM se compromete a 

entr~gar a la empresa muestras de nuestro ecosistema consistente en c~ltiv~s enriquecidos, 

aislados, extractos de ADN de especies existentes en·nuestro·medio .. ambiente, por su parte 

la empresa se compromete a donar a la UNAM el equipo necesario.para la realización de 
. ·:~ c., __,._. 

· estos proyectos y aportaciones económicas. ·.,_ .'·~-: 

,--_.,_,.. 

Para que este convenio pudiese llevarse acabo la UNAlvf:tuvo que realizar un 

segundo convenio con el Instituto Naci~llal d~ Ecoh)~fa (~E):y In Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de. la Biodiv~rsidad (~ONABÍÜ), cuya finalidad era el facilitar a la 
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UNAM el cumplimiento con la empresa DIVERSA. Sin embargo algunas Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) presentaron en el afta 2000 u.na denuncia ante la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) al consid~rar:~ue co.n este convenio se 

pone en riesgo el medio ambiente de nuestro país al· permitir la dep.redación de nuestra 

riqueza genética. 

La denuncia fue realizada por la Asociación Nacional de Abogad.os Democráticos 

(ANAD), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras. de Productos del Campo 

(ANEC), Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECAM), 

Coordinadora Ciudadana en Defensa del Patrimonio Cultural y Natural, Grupo de Estudios 

Ambientales A.C. (GEA), Greenpeace, Unión Nacional de Organizaciones Regionales 

Campesinas Autónomas (UNORCA) Red de Permacultura México. 

3.2.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 

- . 
Dentro de las Normas Oficiales Mexicanas encontramos las siguientes: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-056 -FIT0-1995,.,Por la que establecen los 

requisitos fitosanitarios para la movilización na~ional,'impbrt~ció~ y. establecimiento de 
.'.- -·. -,_· - ... '' 

pruebas de campo de organismos manipulados ~ediant~ I~ ~plica~ión de ingeniería 

genética. 

"Esta Norma Oficial Me1lcana tiene por objeto establecer el control de la movilización dentro 

del territorio nacional, Importación; liberación y evaluación en el medio ambienté o pruebas 

. experimentales de organismos manipulados porlngenlerla genética para usos agrícolas. 
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Esti\n obllg11dos n cumplir ~~>n. lo establecido: en Csta ~orma,, t~dü _t.nst~tuc~ón oficiul, privarla y 

pcnonns nstcn~ q
0

ue.de 1ilg~-~·a ro.rnui)~terVengan_ C~.,i.~~:p~oc~S~ de:movi.li~ciú.i:t y Úberaclón al medi0 
' ._: - ··<- '. ·:-· -: ;·, ... ·· ·- ..... · .. 

ambiente, nsi como en la e~alu~c~6ri_ de··prodU~ioS trari~-gén)cOs~- · 
' . . { ;" ,:.:::~ .-~: ,' " ',,: ::·. '.··~-:;.: ··.: :>·:~'. 

'", '::<::¡: ·."," 
,,,.,.~·: -· ,-: .. ,,_ ..... ":<·>-~,, .. ~-·-- .. :L_:-;;·:t' 

Esta Nor~íi 61ici~í. hace méríción'di: algunas definiciones y neis señala que para la 
': ---<_-';;," .~:-. '~ ·:, .. ,.·., ., .,.. . ·~-: _'- ' 

liberación al ~edi~ 'llmbigÜtc~%: i~~o~~ci¿~· d{p}o~~~~Ós transgénicos se requiere de un 
. .. ., . ·. ~ - - ·' ~"-· -, . - '-;-:~_.;,<~~ -·,'"··· .. ' ' . '·. 

certificado flt~~á~iia;io;·car:~i¡Ía~d~,,~ÍÍ~~i~~~r ~tiñcúmplimiento de esta Norma a la Ley 

Federal de sa~id;ad v~ge;:I ~}la' t~~ F~j~~I~obre lvletrologia y Normalización. 

NORMA OFIC~L~IEiIÓtNÁ NOM-188-SSAl-2002, productos y servicios. 

Control de aflátoxiñas en ·c~~eale~ p~rii' consumo humano y animal. Especificaciones 
:.:·,.: 

sanitarias. 
~.- -, -' --. - _. - .--

.: ;" ~-~::-~ -.: - ·- -,·: -; ,·· 

Esta nornia;estaÍ)l~c~ ~ri''.iiittlte'.\:rl c~~nto al niv~I de aflatoíci~a5 (metaboli~mos 

secundarios que pro~ué~ ire~ios'.;i;Jta~éni~os y carcinogénicos) en !Os cereales. 

Esta norma es, importante en cuanto .a. la .r.egul~c.ión :de,)a5 'especificaciones 

sanitarias con las cuales deben de contar los c~~eal~sque ~~ co~~J~eí:I ennuestro pa(s. 

·• .. :. 

,, '- - . -

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-079-FJT0-20()2, requisitos. fitosanitarios para la 
- ' . . . 

producción y movilización de ~ate.ria! p~opagativo libre de ~(rus tristeza y otros patógenos 

asociados a cítricos. 

23 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC!ÓN,jueves l 1 de julio de 1996 
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El objetivo de esta norma es establecer la· regulación fitosanitaria para la 

producción y movilización de microorganismos caüsarites de ~níe~edad;s v~getoles .. 

·:<,:./:' 
Lo Secretária c:l~ Agricultura:,·(J~~adería; Desarrollo Rural, Pesca, y ~limentación 

verificara anualmente .. el cumplimiénto de los reqÚisitos 
->' • ' 0-·:·· .. -. \: -

producción de pl~tas injertli'das, s~~Hl~s etc. · 
' _,. ,,.:·; 

para.· la aprob~ción de la 

· 3.2.s ~1cÍÁTIV ¡~EN EL CONGRESO • 

. Pocas s~n las· iniciativas que encontramos en el Congreso, solamente un partido 

parece interesarse por el tema de la bioseguridad en nuestro pa!s.· 

Por lo anterior, AgroBIO México A.C.no está dea~uerdo con la iniciativa del 

. Senado de la Repúbll~a que prnp6n~ l~;~dlción d~ ~n'~~riuto D. la Ley General de Salud 
. '..:;;.:-~e-';¿•(/'-~~-, -~ .. ~·7;':'- .. >-·~·---· :',:·!;_'-':, . ; 

para·el etiquetado de, alirrienÍos deri.vad~sde la ingénieria genética. Esta iniciativa, podr!a 

inducir reaccio~es ~egat;~ad d~ ia sociedad ya que la información que se incluirla en la 

etiqueta no posee relevancia para generar tranquilidad a los consumidores, como por 

ejemplo el señalamiento del gen añadido al producto. 

La norma de etiquetado de México debe, además, ser compatible con. las 

especificaciones fijadas por los acuerdos internacionales de los que es parte, tanto en 

materia de intercambio comercial, como en cuestiones ambientales y de salud. · 
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El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la L Vll 

Legislatura de la Cámara de Diputados envió una iniciativa eLmiércol~s 26 de abril del . 

Año dos mil, la cual reformaba y adi~ionaba .diversos artículos ele la Ley de Sanidad 

Vegetal. 

Esta iniciativa pretendía incluir a los organismos genéticamente modificados, toda 

ves que los· efectos de estos alimentos no se conocían plenamente,'. se contempla la 

posibilidad d~ etiquetar dichos alimentos. Citaremos text~alm~nte los obj~tiv~s de esta 

iniciativa: 

subproductos cáfnt~~s qu:""~~~~:~I~;~'~, ·~,~,·~~'·;~C~é:8dÓ 'riucioltnl·y a !oS productores Dacionales de ganado 
. ·:: ... .:_, ·:S·. ·~:·.>- -:,::.·,{.~;:~~-:>\-' 

y especies acuátkas;•_ 
·-"'.·, -

"}.·.:::::,;'.·. 

Promover· el des~;~~ll~_; Íle- la• ~~Udad en la certificación y verificación de productos y 
'»t··· 

subproductos cá~nlcos y·¡¡;' ~¡;b~ra~ÍÓri:;,i· ,,;~~-~ales sobre procedimientos técnicos y administrativos 
O •'- ,- '• • v' - ,,•,'•º • ' 

cf;'t.'' ?'··-' 

· _ PromoVer. la elaboi-8Cióñ; de Normas Oficiales Mexicanas, que establezcan los requisitos 

zoosanitarios _para · e·r~ iiltercambio comercial de productos animales en el ámbito nacional e 
. ' .. _.-._.- -- .-· .· 

fnternaclonal, asf c~~o la -c~lidad de los productos y el trato humaniturio eutre otros. 



101 

Promover la coordinación y encfcncia en los puntos de verificación e inspecctón"2-' 

: - . . . -

Dentro de los modificaciones que se proponenencontramosqUe .en"-el articulo 2° se 

incluyen las definiciones de certit1caciÓ~ c;¿,c;~~~ita;i~; ~~.tiid~~ '<l~ alétn, inocuidad. 

Inspección, insumo, insumo germi~ida; m~teii.aÍ:t;~~~i~,s~'¿ ;~~i:'r¿~rl~; •...•.. 
<:'<~ ·:.>. "··,·-." 

En el articulo. 16º en sus fracciones I y 11, tiene. como nf1alid.ád .regÚlar a los 

organismos genéticamente modificados. 

El artículo 18° propone una nueva fracción VII para establecer controles oficiales 

referidos a la identificación .de la inocuid¡id de la carne, pescados y mariscos frescos, así 
. . . . . ' 

como su garantla de estar libres de organismos modificados. genéticamente'·(, .de sus 
'.- .. ' ·""C· ,-.,.,-·,. :e -· 

productos y subproductos. Esto con el objeto de dar información' al púbÚéo consumidor
7 . ·;:_.::.: ,_ 

El grupo parlaméntariO del ·Partido RevolllciÓ_nari~I.nstit:~.~io~ll/ét;~v~~~~¡Í~~yecto 
,; ... ~- ::.::.: ~.:;: -_,,---, _;-,~-:·-,: :·';_;;,'.;::c·-> ~,'XI~.:.~·:-"-

.de decreto. que adicional el. articulo 282Bis~ de la Ley General de' Salud, .el jueves .• 12 de · 

:::E,::~~~~~~f J~i~~!~1~~~~~~~2~~~~;·· 
-.y._.-.;.~ e';, . • • • '.-· ".: :" :_"'./• 

productos consume /cua·l~s ~~. 

Se hace la adición de las leyendas "Alimento Transgénico" y "Alimento elaborado 

por Producto transgénico", tratándose de alimentos genéticamente modificados se 

adicionara en la etiqueta el gen que se le ha añadido. 

24 http://gaceta.oddhcv.gob mx, miércoles 26 de abril de 2000 
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ºArtículo 282 blsJ ... en el caso de los alimentos genéticamente modificados o transgénlcos 

deberá lti\adirse .de.forma clara Y. a la vista de los consumidores la leyenda wallmento Transgénlco", 

debieo~~ además señ&larse qUe·tfpo de gen le ha sido atladido al producto. Así ~Jsmo en el caso de 

alimentos ·elaborados qúe conteng11n, entre otros ingredientes, productos transgénlcos, deberá 

i~serta~e la· 1e~en'da "Alimento elaborado con producto transgénico", además de sedular cual es el 

transgénlco y el tipo de en que se le añodlólS" 

Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en Reunión de la Mesa 

Directiva de la Comisión de Salud el 24 de octubre de 2000. 

El grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional envió una iniciativa al 

Congreso que reforma diversos art(culos de la Ley General de Salud, sobre el etiquetado de 

productos alimenticios. Esta iniciativa propone_:: ei': etiquetado de los productos que se 

comercializan como alimentos cuando son i~:itació~ de:_estos, de_ esta forma el público 

. consumidor sabrá que es lo que contienen los p;~d~ctos'~qu~ esta consumiendo. 
: ,, ~;',: ,'.:~: j}; ~~~ . 

. . ; . '~:,~ ·.: 
;~:,.:; ~:,.·i'({.(:! '.~¡\~, ~~:·::. 

Dentro de esta iniciativa se reformwi los lírt!culos-114 y_se pretende agregar la 
- • 1, .•. ·~ ;· -· ','::··. , , '¡'. . . ::. -:: . . . . 

fracción IV del artfculo 11 S los cuales contienen la potestad - de la Seére.taria de Salud y 

demás organismos encargados de mejorar la nútrición.yios programas de alimentación. 

El 4 de abril de 2002 el Partido Verdé E~ologista de México da un proyecto de 

Decreto que Reforma los articulas 1, 3 fracción VII, S, 9 fracción II y su último párrafo y 

16 fracción IV; y adiciona una fracción al articulo 1 O, de la Ley Sobre Producción, 

Certificación y Comercio de Semillas. 

u GACETA PARLAMENTARIA, año lll, número 616, VlERNES 13 DE OCTUBRE DE 2000 



103 

"El· articulo 3 fracción ·vu. El cumbia en la definición es la columna vertebral de e5ta 

propuesto de reíorma legal. El objeto de cnmblar la deOnlclón de mnterlal transgénlco de nito rle•go 

por la Organlsnrn Ceoétlcnmente.t\1odificado, es que, cun ba~e a la exposición de motivos, In definición 

de este últJmo es más amplia, por lo que fncllitara el trnbnjo de lns árens competentes en Ju vl¡:,Jlanclu y 

cumpllmlento de la Ley, nsf como de tus No~mas OOclales que se refieren en la mlsma."26 

3.2.6 LA POSIBILIDAD DE REGLAMENTAR EN UNA FORMA 

DIRECTA LA REGULACIÓN EN CUANTO AL NO USO DE 

ELE1"1ENTOS GENÉTICOS QUE ALTEREN EL PROCESO DE 

EVOLUCIÓN NATURAL DE LOS ALIMENTOS. 

Como lo hemos analizado México cuenta con una diversidad biológica muy 

extensa y esto lo hace vulnerable a los experimentos que se realizan en torno al medio 

ambiente. 

Nuestro país cuenta con una extensa variedad de maíz y fríjolp~incipalmente, sin 

embargo cada día se extingue co~ m'ás f~cilidad ima especi~ debido al maíz transgénico que 

importamos~ E~tll~~sUnidos. • .· .,_., .. 

. Las semillas 'n(es-~?:~~ico que afecta eÍ liso t,Ios t~s~~~icos, ya que estos se 

encuentran. dentm' de l~s· ~lirn~ntos.que consumimos pode~~s decir que al injertar una 

planta de Maí~y ~:t:e~~i~itii~~i~ a' I~ ~es·: d~;·c~~~~~i~~:~~:,~ror:na de tortilla , esta 
__ ,_,,. 

tortilla ya nci es una tortilla natural puesto que la harina con que fue. hecha tenia un gen 

26 hnp://www.senndo.gob.mx/gacetn/99/99e.html, 4 de abril de 2002 
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extraño a su composición' original, lo mismo ocurre con las verduras y la carne o leche de 

los animales. 

Es al Congreso de la Unión a quien corresponde regular la prohibición del uso de · 
' . 

los alimentos transgéniéos i org~nismos genéticamente modlficudos; para. que de esta 

forrna se garantice Ja protección dé nuestra biodive~idad la salud .de las personas. 
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CAPITUL04 

LA FUNCIÓN DEL ESTADO EN CUANTO A LA FACILIDAD CON 
QUE.SE MUEVEN LAS IMPORTACIONES DE LOS ALIMENTOS 

TRANSGÉNICOS. . 

Es al Estado a quien corresponde establecer una regulación .de los alimentos que 

cruzan nuestras fronteras y llegan al consumidor mexicano. 

Tomando en consideración ·la legislación .. existente en nuestro pals nos damos 

cuenta que los productos alimenticios que se impo'rtan no cuentan con una norma de 

calidad que garantice que dichos alimentos no provoquen alguna reacción ni organismo 

humano. 

La primera tarea de un país pobre es mejorar la cantidad y calidad de su nutrición. 

Básicamente ello requiere educación, no solo ·en agricultura, sino también en economla y 

tecnologln de alimentos. 

Los campesinos son conservadores y se resisten a cambiar sus métodos de cultivo. 

Toda la población necesita ser instruida en lo concerniente a las posibilidades que ofrece la 

agricultura científica, incluyendo los organismos oficiales que deben suministrar los fondos 

necesarios, la planificación, la legislación y los programas de capacitación e inves.tigaeión. 

Desde el punto de vista de la mayoría de los países importadores en desarrollo, los 

principales y fundamentales problemas de política comercial se originan en la necesidad de 

impedir que la corriente total de importación agrlcola, procedente de los paises de ingresos 

elevados, aumente considerablemente, en la mayoría de los paises en desarrollo no puede 

concederse a las importaciones agrícolas provenientes de los paises industrializados la 

prioridad máxima ante las importaciones necesarias para el desarrollo económico, Sin 
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embargo los paises en desarrolio necesitarían importar todayía algunos productos agrícolas . . 

de los países de ingresosélevados~ 

~·-~-:· ;":_>>:.:::. - ';<·_. -. - . . ' · ... ·· 

Desde el punto'.;d~· ~isüi ~iÓb~Í,<la .íentación de importar de otros' países en 
(,,",: :.,:::_~~·;,'-~:.~·.·';:_;'.:_,_ .:: ., ·~ ,. ' ' -_ ' . . . . ' 

desarrollo sería acentüada~. por.Ja .~~lica~ión·· más amplia de·, ar~cel.es preferenciales 

limitados a l~spaíses en de~~ri6110: 

Los gobiernos imponen algunas restricciones a la libertad eón .que l~s productos 

básicos pueden transportarse a través de la fronteras nacionales· e· influyen y limitan a 

menudo el efecto de los precios en el mercado mundial, en los productores o en los 

mercados locales. Con frecuencia se limitan las importaciones Y. se favorecen las 

exportaciones porque los gobiernos no quieren aceptar, en nombre de los intereses que 

ellos representan, efectos inmutables, directos e indirectos de el libre juego de las fuerzas 

del mercado . 

4.1 LA FORMA EN QUE REPERCUTE LA IMPORTACIÓN EN 

MÉXICO DE ALIMENTOS GENÉTICAMENTE ALTERADOS. 

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), que ahora pretende 

extenderse a tllda América Latina mediante el Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA), ha resultado ser una tragedia para los campesinos y pequeños agricultores de 

México, y una amenaza potencial a la biodiversidad agrícola. 

é TLCAN obligó a México a abrir las barreras tarifarias que protegían su 

agricultura. Tras la aprobación del Tratado las exportaciones de maíz estadounidense a 

México se multiplicaron. 
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'°'J\Uxlco esta obllgndo a lmportur.2.S millones de toneladas de maiz de-EE.UU.: por el 

TLCAN, pero en nlngú~ J8d~. di.e,~- q'ue e~te_'gnln·~-tengn que ser 1r_~11s~é~lii:o.". 1 

La llegada repenti~a d~ millones. de toneladas de m~fz éxtÍllnj,éro}njaron el precio 

del grano a tal pÜnió q~e ahora e~ México el cultivo d~ maf~ y~ no ~/ec<lnómicárl1ente 

viable. Los maíces !~cales simplemente no pueden competir con e{mafz yanqui, éuya 
' : ' - ·- ~ •: __ ' . ,_, -'. ' ; : 

producción la subsidia el gobierno de los Estados Unidos de Norte América. subsidios. qÚe 

·en su mayor parte no acaban en manos de el pequeño agricultor sino de comerciantes de 

grano monopolistas . 

El daño a la cultura de la biodiversidad es incalculable, hasta .199.4 México era 

autosuticiente en maíz, el c1;1al además de ser alimento es fuente de !ngreso e~onómico para 

las comunidades rurales. 

Agrónómos de todo el mundo acuden constantemente a México para conseguir 

especimenes de .rm1íz . para mejorar sus.variedádes, es por eso que México e~ Ía sede del 

Centro. lntenia~i~~;I para [nv~stigacionés para el Mejoramiento de Maíz y el Trigo 
-;_: ·: ·' , :_.: -.. , .'(.',' '... , , 

(CIMMYT), institucÍón adÍni~isirádá por la ONU. Las milpas de los pequeños cqmpesinos 

'·'.:' 

alimentación h~~a~a. ü~ d~s'calabro soCiál o ecológico en esa zona podría comprometer la 

viabilidad d~I maÍz.~<lino.aliÍli~lltdy po~er en peligro la alimentación mundial. 

1 http://www.greenpeace.org.mx/noticias. 10 de junio de 2002 
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En el año 2002 se descubre que cepas tradicionales y criollas de maíz están 

contaminadas con maíz transgénico. Este ffojo genético es contaminante y degrada uno de 

los mayores tesoro's de M~xic~~ . · 

Desde. 1996 Cl)rn~nzó el cultivo de maíz trarÍsgé~ico en Estados Unidos de Norte 
.,,.-

América a. nivel co~er¿ial, este ~s mezcláclo con' las' variedades. cónvellcionales, de modo 

que esta presente en ~ásÚod6s los. productosd~ maíz que se venden en EEUU. 
' • : e ' • ; •', •• '~ • • ,; >_ 

Es en este año cuando inicia la entrada a Mcl~ic6 dé rrimcines .de toneladas de maíz 

transgénico mezclado con la semilla tradicional prove~i~A!{ae E's~dbsUnidos, por obra y 
' '. - ' ·. :: ', ~ ~ ' .~, - '.:: • ·;l.·-,,· '. • ,::: ,L' •, - • • ' 

gracia del TLCAN. Inevitablemente algunos campesinosI~~·«sarcin como scmHia y de esta 

forma comienza a propagarse en nuestro territorió, ~" .. 

- :).··.:> :.-~:_.-.-

,, .. '.'.·, 

"La soberuora y segurldnd:ullméntarra :d~~--~téxlco. 'esta serhÚneote amenHzada cada ado 

llagan a México 4 millones de tonelada; d; soJ~ )' 6 mlllon.;;¡ de ÍoneÍndus de malz de los Estados ,· . - -· - ,-______ . ;, . ' - .-, . 

Unidos en las que vienen !11eiclados g~~riri~ tÍ-ansgénl~os y éorivcncion~les ·destinados al consumo 

humano y anlmal...i. 

Algunos desarrollos biotecnológicos pueden ser utilizados en México con pocos 

problemas, pero en el caso del malz las importaciones deben manejarse con cuidado de 

evitar liberaciones accidentales al medio ambiente. Cualquier riesgo por pequeño que sea, 

debe ser corrido únicamente cuando en los balances nacionales, el beneficio potencial sea 

mucho mayor que el riesgo. Los malees manipulados genéticamente para las necesidades 

agro ecológicas de los EUA, Canadá o Europa ~o producen . resultados con beneficios 

productivos que sean esenciales para México. Las aplicaciones no podrán tener riesgos 

'http://www.xelaju!biodjversidad/global/exchange. 10 de enero de 2001. 



-·- --·-·-------------

109 

mayores que los beneficios potenciales, sobre todo tratándose de maiz. Habrá evaluaciones 

de riesgo que deberá hacerse en territorio nacional, por expertos de la 'localidad 

correspondiente, como sucede actualmente en el caso del algodón trnnsgénico cultivado en 

Tamaulipas. Esto último implica reforzar las capacidades técnicas de las estaciones de 

monitoreo de la SAGARPA. Que tomen en cuenta la naturaleza multidisciplinaria que· 

permitirá proteger de una mejor forma la biodiversidad y para promover el uso apropiado 

de los OMG en México. La legislación deberá ser creada para cubrir todas las variedades 

de productos novedosos, contemplando a la vez evaluaciones y el manejo de los riesgos 

potenciales. 

Las importaciones de muchos productos agr.!colns ~ueden gravarse con impuestos; 

pero hay pocos cuyas importaciones sean mayores que sus ·exportaciOnes. 

Pese a que el gobierno mexicano está al tanto de. la contaminación genéHca del 

ma!z mexicano desde el mes de julio de 2001, hasta ahora no ha tomado las medidas 

necesarias para resolver el problema que se está dando con esta semilla, es decir, no ha 

detenido la fuente de esta contaminación que es la importación de mafz transgénico 

proveniente de Estados Unidos de Norte América. 

Debido a ésto el 11 de diciembre de 2001 el grupo Greenpeace, junto con otras 

organizaciones campesinas, ambientalistas, y académicos, presentaron una denuncia 

popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por. la 

contaminación genética del centro de origen de el mafz, uno de los granos más importantes 

para la alimentación mundial. 

En dicha denuncia se señalan como responsables de la contaminación genética de 

variedades de maíz mexicano· en Oaxaca y Puebla a las Secretarias de Agricultura, 

Ganaderfa, Desarrollo Rural __ Pesca y Alimentación (SAGARPA), de Economfa (SE); 

Secretaria Del Medio ·Ambiente: y Recursos Naturales (SEMARNA T), as! como a la 

Comisión lnte~ecretari~ld~· Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados 

CCIB!OGEM)Y al rfl~tituto NaciÓnal de Ecologfa (INE). 
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El cuerpo de la demanda exige los siguientes puntos: 

"que .la PROFEPA, recomiende a Ja SAGARPA y In SE., detener de manern inmedlnta la 

Importación de llllliZ trunsi,:énico de Esuu.Jos Unidos, ya que CSh! gruno es lu ruente directa de 

co11ta111inaci6n del rnníz nu:xlcnno. Que In PROFEPA, recomiende que se prohiba In llbernclón de 

Organismos trousgénkO!i en México, chulo que nos~ cuenta con un mnrco ·lcglslativo adecuado, ni con 

la capncidud hunutnu, técnica finnncieru para vlgilor y garnntiznr su uso adecuado y :.egu·ro"" 

La agricultura juega un papel estratégico de la economía y la política por · 

involucrar a la alimentación, los productos que comprenden están sujetos a los vaivenes de 

mercados cuyos flujos dependen de la fragilidad climatológica, que en el ámbito global 

ofrecen un escenario incierto, dada la amenaza y la promesa que suponen respectivamente 

tanto la presión demográfica como el desarrollo tecnológico. 

El manejo tradicionalmente proteccionista de los productos del campo ha sido la 

norma, mas que la excepción ,- entre los países industrializados. Su .actividad agrícola se 

concibe como asunto de soberanía y seguridad nacionales, con un papel estratégico en la 

determinación de la política general. El proteccionismo y la regulación de los mercados 

sirven de estrategia para enfrentar la competencia internacional, evitando los riesgos de las 

libres fuerzas del mercado. 

El mayor control de recursos agrícolas ha permitido a los paises avanzados 

esgrimir el arma alimentaria, fruto de la produ~ción subsidiada y de la generación de 

grandes excedentes que han murginadó la capacidad exportadora de alimentos de los paises 

subdesarrollados. México con un sector agr!cola con graves deficiencias estructurales ha 

sido sujeto a un proceso de exclusión y deterioro de sus términos de intercambio. 

La apertura comercial en el ámbito agropecuario ha resultado demoledora para 

dicho sector. Entre 1991 y 1992 se modificaron el nrt!cuio 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, as! como la Ley Agraria bajo el propósito expreso de 

'hup://www.greepeace.org.m~ .• 10 de enero de 2001 
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revertir el creciente minifundio en el campo, y con el fin de impulsar una mayor inversión y 

cnpitnlización de los predios rurales que zleven In producción y Ja productividad. 

A los signos de apertura unilateral previos y al esquema de contrarreformas 

agrarias, se Je suma el efecto del enfoque erróneo del TLCAN, de presuponer que la 

enorme brecha de produccividnd en América del Norte, con discancias más pronunciadas 

contra México, se ha de cerrar cuando existe toda una dinámica de la desigualdad que 

. tiende a ampliar las diferencias, el origen de inconsistencia de tal criterio, radien en la 

lógica de modernización que supone que la eficiencia ha de hacer equiparables a los 

agricultores mexicanos con sus homólogos de los países del norte. Según este enfoque, es 

preferible gastar en importación de alimentos que en fomentar In agricultura nacional. 

Las cifras de la desigualdad son sumamente preocupantes. En la producción de 

granos, In dlferencin productiva a favor de EE.UU. , la primera potencia en esa línea de 

productos, deja a México ante la imposibÚidad de superar a su vecino en un lazo realista. 

Ln participación de México en el mercado agropecuario mundial es, y s~guirá siendo, 

marginal. 

"La enorme diversidad de tecoolog(as y condiciones agro cUmñtlcas observadas en México, 

se traduce en enormes ~lfe.~e~cin~ ·~-" los costos de._ producc16o por unidad de productos; y sur&e la 

lnterrogonle de si existo estratos de produclores que pudieran resisllr el embote de 111 competencia 

generada de EU y Canadá'"' 

4.1.1 CÓMO PASAN LAS SEMILAS LAS FRONTERAS. 

"''asto y populoso México es un pafs seductor pora ofrecerle productos alimentarios. Para 

abordar su mercado es imprescindible uo meticuloso conocimiento de su política arancelaria, de los 

acuerdos comerciales y de la5 regulaciones y exigencias vlgentes:"5 

., BUZO DE LA PE1'1A, Ricardo Marcos, "CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE", PORRUA, MÉXICO, 1999, PÁG,278. 
'http://www.prodiversitas.bioetica.org, 12 de octubre de 2002. 



112 

La comercialización de semillas transgénicas se encuentra sometida· a la 

reglamentación internacional determinada para todos. los organismos modificados 

genéticamente. 

Hace algunos años México consideró. que la constitución de bloques .económicos 

regionales era una estrategia adecuada para el fortalecimiento de su economía, que pasa a 

fonnar parte del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. (NAFTA), en 

consecuencia ha privilegiado el comercio con sus vecinos y socios para profundizar en una 

segunda etapa sus relaciones con otros países de América del sur. Esta estrategia se 

demuestra en su intercambio comercial marcadamente centrado en. Jos Estados Unidos de 

Norte América. Simultáneamente se comprueba una participación creciente de los 

productos estadounidenses en el mercado mexicano. Este aumento es casi igual a la caída 

de la participación de países latinoamericanos como Argentina y Brasil. 

La modificación voluntaria de los organismos es muy antigua. En la última parte 

del Siglo XX se asistió a un programa en este sentido muy intenso (la Revolución Verde), y 

a pesar de las criticas se instauró y consolidó las condiciones para el fitómejoramiei¡to a las 

que ahora se han dado una vuelta mejor con la Ingeniería Genética, sin embargo el espíritu 

y la dirección pueden no ser las mismas. 

Hay que reconocer que la revolución verde ha sido un factor esencial para 

disminuir el hambre en el mundo. Sin ·embargo debe. tomarse en cuenta que África es el 

único continente que aún no se ha beneficiado de la Revolución Verde. · 

Existen cinco grandes transnacionales que comercializan con OMG, de las cuales 

una sola, Monsanto, es la única empresa semillera responsable del 94% del área cultivada 

con transgénicos comerciales a nivel global en el 2000. A continuación se presenta una lista 

delas 10 empresas de semillas más grandes del mundo y sus millonarias ganancias. 
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EMPRESA VENTAS EN MILLONES USO 

Oul'onl (plonor)USA Sl,938 

Pharmacia (~lonsuntu) USA Sl,600 

Syngcnta (No\·urtls) Swit'lerhrnd (pro íorma) S958 

Groupc Limngrain (Francia) S622 

Grupo Pulsar (Séminis) México $474 

Ad,·unht (Astr11 Zcnccn and Cosun UK and Nethcrlands S373 

Do\'r' (+ Curgill North American) USA S350 (esllmado) 

K\VS AG Alemania S332 

Delta & Pinc Land USA SJOI 

Avcntis Fruncía $267 

Lista de las diez empresas farmacéuticas más grandes del mundo.: 

... . 
EMPRESA ·····:· VENTAS EN MILLONES USO ·· .. -· .. ·/: •;.l,-.-., ·' ' .• : ~ ' -

Gluo + Smlth Deecham ·::'/' ) ;. >· $22,209.S 

Pfizer (Incluye \\'arner Lambert) 
·.·. /: ,·· $20,500 

-.- ~ 

Merck& Co. ·.-·:>y $17,481.6 

Astra Zeneca $14,834 . ·,, 
Aventis 514,808.S (pro forma) 

Brislol-Myers Squibb $14,309 . 

Novartis $12,697.7 

Pharmacia (incluyendo Monsanto y Upjohn) $11,177 
=-~' ·' . 

Hoffman·La Roche SI0,973.8 

Jonson & Jonson $10,694 

6 LOPEZ C, José Manuel, PERIODICO MI AMBIENTE, 21 DE OCTUBRE O~ 200l·, PÁO. S 
7 1BIDEM. . 
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México ya sufre las consecuencias de la utili7.nción de semillas transgénicas en la 

agricultura, por un lado, está la contaminación genética de las variedades mexicanas de 

maíz que afecta, como mínimo a los campesinos, y al ambiente de nuestro país, por otro, 

están los subsidios a las semillas tr:msgénicas que otorga la SAGARPA, que afectan a los 

contribuyentes mexicanos y desvian valiosos recursos , pese a que la siemb.ra comercial de 

cultivos transgénicos no está permitida en nuestro país, al igual que en EUA y Canadá la 

única beneficiada en México es la industria agro biotecnológica. 

4.1.2 LA SALIDA AL MERCADO DE LOS ORGANISMOS 

GENÉTICAMENTE MODIFICADOS EN EL TERRITORIO 

NACIONAL 

Las autorizaciones de creación, experimentación y salida al mercado cie los 

Organismos genéticamente Modificados no pueden expedirse sin haber recibido la 

autorización de las comisiones encargadas de evaluar los riesgos. 

Los procedimientos de autorización sean nacionales o internacionales no regulan 

el problema excesivamente complejo de la responsabilidad civil y administrativa de los 

actores frente a la difusión voluntaria e involuntaria de los organismos genéticamente 

La cooperación .• regional,~ el _monitoreo, y .. la vigilancia de las liberaciones 
, .· •,. 

experimentales y sob~eiodo)~~la5 iÍplicaciCÍnes semi-comerciales se has identificado como 
•· '.-·-· ~-i·-";}>::f.:J~:,_:;·.-:·~~:',~ ... ·-. '·· -

actividades que.penriite~°'adquirir'int'oroiaciÓ~ única, actualmente se h~n desrregulado un 
- .. - \ ._. :~_ -.- :·".·> ·: . ' ... , ... -. -_ ,· ·!" {: , 

jitomate de: maduración ~etarci~dá y en etapa pre-comercial se encuentra el algodón 
: ~ .-

. U"ansgénico con tole~~ia a _herbicida y resistente a insectos. 
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El cuso del algOdón trnnsgénico, que se siembra en el estado de Tamaulipus bajo 

la vigilancia de la Oficina. estatal de Vigilancia de sanidad Vegetal ejemplifica bien la 

.situación nacional, au~q~e.yaexisten otros cultivos en proceso de experimentación , y cuyo 

objetivo final es· llegar a .la' prod~~ciÓn. a t;·avés de procesos esc~lOnndos dé ~~alu~cióri, 
monitore~ y manejo el: ·ri~~go.; ~~ ~~f~ ~¡tuación se encuentran OMG des~rr~l;adcis fuera de 

• . • - . e-_-,::,'.'• -::-:._· .. , • .. • -::~< . • 

nuestro. país Y· ~rnbién.otro~ de~~;.iqündos.J>or cienÚficos Y. empresas .n·~xicana5. 

Cultivo 

Algodón 

Algodón 

Tomate 

Alfalfa 

Algodón 

Arroz 

Calabaza 

Chile 

Clavel 

Colza 

Limón 

Mal:r: 

Malz 

Malz 

Melón 

Papaya 

Papo 

Piña 

Phitano 

Rhlzoblum 

Soya 

Tabaco 

tol~rnnclu a horblcldns 

mudurnclón roturdadu 

gen marcador 

tolernncla a berbicldns y resistencia u Insectos 

GenSPS 

Resistencia a virus 

l\ladurnclón returdada 

Modificación de color 

Tolerancin 11 herbicidas y reslstenclu a Insectos 

Cnmblos fisiológicos 

Resistencia a Insectos 

Toleruncla a herbicidas 

Tolerancia a herbicidas y resistencht a Insectos -

Resistencia a virus 

Resistencia '' virus 

Resistencia a virus 

l\ladÚ melón retnrdad11 

Mndurnción returdnd11 

Munlpulución )otra especifica 

Tolerancl11 n herbicidas 

Tolerancia a berbicidn• 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Tomate 

Trigo 

Tulenrncia u herbicidas 

Gen DMRF" 

,' '" 
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4.2 LA IMPORTANCIA QUE;TIENEN PARA EL CRECIMIENTO 
DEL CAMPO EL USO !INDISCRIMINADO DE ALIMENTOS QUE 
PERTURBÁN LA COMPOSICIÓN DEL ADN DE LOS ALIMENTOS. 

Poca conciencia y conocimiento existe en México sobre los efectos de la 

producción transgénicn en la salud pública, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y 

la autonomía de los pueblos indígenas, éste es un problema preocupante y deberla estar ya 

en la agenda de la acción y discusión nacionales. 

Los trnnsgénicos hacen dependientes a los campesinos dé. las serr;illas de las 

empresas transnacionales, ya que el agricultor no compra las serrlilla5; ú~ic~~nte paga 

por el derecho de usarlas para una cosecha y para im~edir 'su '~~prii~~cción fabrican 

semillas alteradas genéticamente para que no se reproduzcan. · ;·;e 

La primera generación de transgénicos llamados "Terminator" y "Traitor", son una 

estrategia de las empresas para regular sus derecho de propiedad intelectual, desarrollan 

cultivos que quedan estériles para garantizar que los campesinos no guarden las semillas, y 

así obligarlos a que cada año los campesinos compren sus semillas. 

"El control mono polleo de unas cuantas empresas sobre lu producción de semillas eo el mundo, 

ha llevado a la dependencia de los paises a la Importación de productos del campo, México Importo casi 

S mlllooes de toneladas de malz en el año 2000 a los Estados Unidos de Norteamérica, un aumento del 

773.4% desde 1994,"' 

8 http://www.sagar.gob.mx.8 de mayo de 2000 
9 http://wwwrebelión.org/ecologia/chiapas, 25 de marzo de 2001 
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Con el desarrollo de nuevas tecnologías surgen nuevos dilemas y problemas que 

deben ser enfrentados, discutidos · y analizados. Hoy en día la incorporación de la 

biotecnología moderna en los procesos de producción agrícola genera nuevos dilemas 

éticos, económicos, sociales y ambientales, que hasta ahora no habían sido examinados. 

Nuevas evidencias han despertado un intenso debate sobre los riesgos de 

implementar tecnologías transgénicas en la producción agrícola mundial, cuestionando 

tanto el grado de conocimientos existentes como la regulación de organismos 

genéticamente modificados. En este contexto la diversidad biológica y genética de México, 

tanto en variedades silvestres como domesticadas es un marco ideal para que las grandes 

empresas quieran explorar nuestro país, introduciendo esta nueva tecnología dentro del 

campo mexicano. 

M.La agricultura solo puede ser sustentable si Incluye: 

-la soberanfa allmentaria de los pueblos que significa el derecho a definir sus polfticas agrícolas y 

alimentarias, sin dumping hacia terceros países y con la plenu participación de los campesinos. 

-Una garantia en el acceso de recursos productivos y la eliminación de la creación de monopolios sobre 

ellos. 

-Una reforma agraria real, se delie rechazar la política del. Banco Mundial de Implementar una 

reforma agraria por el mercado. 

-Precios justos en los mercados agrícolas. 

-Medidas para parar el desarrollo de la agricultura y la producción animal e Industrial. 

-La protección de los derechos de los campesinos Y prÓductorés pOr el gobicrn·o. 

-Remover a la Ol\IC de la agricultura. La OMC no tiene ningún Interés en reducir la pobreza ni el uso 

sostenible de recursos. El objetivo principal de la OMC es co.ntrolar él comercio .beneficiando a 

corporaciones transnacionales· y algunos gobiern?s de pafs.es desarrollados~~10 

La lucha de las organizaciones campesinas tiene que ver con su oposición a 

implantar en América Latina, la Alianza para el libre comercio de las Américas (ALCA), . 

que sujetarla la producción de alimentos a las grandes multinacionales. 

10 http://www.viacampesinairio-!0 12.deju!io de 2002 
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14 El poder(o de estas empresas es tal, que Incluso la norteamericana ~tcDooald's oblh:o a Jos 

Ygricultores de Ja comarca par.at que dediquen sus campos granel~ros a producir solo Jos granos básicos 

que requiere la empresa hamburguesera" 11 

Diversas investigaciones sobre la estructuración y desarrollo de la agricultura 

mexicana, coinciden en seiialar la imponancia indiscutible que ésta ha tenido en el proceso 

de industrialización del país. En tal sentido constituye un sector funda~ental para la 

política económica interna ya que transfiere directa o indirectamente el desarrollo industrial 

del país. 

La revolución técnico-cientlfica , esta llamada a producir importantes cambios en 

la actividad del hombre. 

El empleo tecnológico de la ciencia se conviene en parte indispensable de las 

fuerzas productivas de punta, le imprime nuevas perspectivas. a. la< forma de :orientar y 

propiciar la investigación. 

El financiamiento de la actividad 

monopólico que se expresa en la privatización del° conocimienici'.por parte de Ja gran 

.empresa privada que d!a a d!a aumenta su pafrocinio en el 
0

financia~i~nto dé la producción 

cientlfica en las universidades con el fin de hacerla ren~abl~ con base en sus aplicaciones 

comerciales. ;./:• 
,; r. -,, ,··-· 

Las grandes trasnacionaies que. invi~neri)~ i~v~stigación.y desarrollo ante la 

perspectiva de promover de man~ra ~ri~te~bl~ ~~Íig~as'.~nh~viÜ-. Ar~~ de investig~ción con 
_· _ ·. ~· ·- . _ __.· _ _ -'.·:::' -._<·. ;,)_· _ _;,.~-~~--:;_~_:;~;\oA~;i~:_,:.:_:_-·~-',,~ :.'.;-:·-;_.,;_;:_~·,:::·.~ ~--~~-_:-.;'::v ·~:~':_.;..,:-,_;·::.<'.< ·._ 

mayor productividad, conduc~n a unau111ento imprevisto del cocimiento como lo confirma 
en el caso de la bi¿t~c~~logf~.< tV •·:;: ;;~-;''·':·'::.; : ?</ ·-;;~i.~ ';.;F;; .·.;'• . 

{"~~ .... .;, 1 •• - :' :.~·" ' ,., ' 

mOmM::~1Í:f:~~\~1~:~ll~~~~::iG~tt~~7:,::,:~~ 
11 LÓPEZ c.,José Minuel, PÉRIODICO 'Mt ~MBIENTE, 26 de enero de 2003, pág. s .. . . . , . ,· ~· . . ' - ' 
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cerveza, muchos acontecimientos desde entonces empezaron a modelar.su desarrollo hasta 

culminar con lo que hoy conocemos como nueva biotecnología: 

En esta nueva biotecnologia gracias a las técnicas de ADN recombinante, es 

posible con la manipulación del código genético completamente caracterizado, realizar 

experimentos en poco tiempo; aportar características de especificidad y precisión en la 

modificación genética así como la obtención de nuevas variantes de un organismo con las 

características deseadas, rasgos que están acordes con el carácter de la actual revolución 

científico-técnica. 

Los impactos de la producción agrícola necesariamente tienen que referirse en dos 

momentos importantes conocidos como primera y segunda fase de modernización, es decir: 

Revolución Verde y Biotecnología. 

Se prevé una radical transformación de la agricultura que someterá a nuevas 

tensiones a las relaciones económicas y sociales. No puede pasar inadvertido que cualquier 

modificación en los rendimientos fisicos de un cultivo en particular enfrentada a una 

demanda rígida a corto plazo, tendrá como efecto el desplazamiento de un buen número de 

competidores avanzados . 

El desarrollo de una bioindustria agrícola p~o~.ucida p~r 111ahipulaciól1 genética 

producirá compuestos de alto valor agrégado para mé~~~do~'-éspeclficos.'Algunos de los 

efectos de esta tecnología agrícola en nuestro pais es la ~igÜieht~':;( . , .::. 
- - -. •: " ~ ' 

.· :;,~;v' ~,·.'·!':'-"'' ,,-.:. ~ -:,,·· -

A) Ante la creciente demanda de alimentos qu~· ~~~~á_f;(li~~~Ü~rlr ef crecii:nlento 

poblacional, se necesitarán tecnologías dife~~~te~\ ~
1

i'1~ ·~~~6~1és! ~iendo la 
'<::_--;~t:~-Y ~-:. ··::-·.·¡ 

biotecnología una opción. .·-:».,,., · >, .. :--:-·· "-.·: .. 

8) Los productos de exportación, para no perd~r· rti~rJ~cl~~;,'.d¿'~~~án contener una 

diferenciación en calidad y otras caracterís;i~~s})'·.:~<i2·~"'' ::;: ;• •· 

C) Se dará un desplazamiento de manode ob~a.~ ~~.~~~'dé I~·:s~stlt~c'ión ~or nuevos 

productos y por incrementos en la productividad. ·····:•' 
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D) El diseiló de variedades de platas resistentes a la sequía puede virtualmente hacer 

crecer la fro_ntera agrícola hacia suelos hasta ahora no aptos para el cultivo. 

La Biotecn'ología Agrícola comprende tres rubros principáles: el cultivo de 

tejidos, la ingeniería 'genética y la tecnología de fermentación_. 
. . . . 

Por l~ que ha~e al proyecto de ingeniería genética pocas institucitmes atienden 

este rubro como ei'Centro de.Investigación de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 

del Instituto Politécnico Nacional, el Centro Sobre Fijación del Nitrógeno de la UNAM 

y el Centro de Investigación en Ingeniería Genética de la UNAM. 

Nuestro país se esta viendo afectado por los alimentos transgénicos, toda vez 

que para el cultivo de alimentos, los campesinos tienen que comprar semillas, que como 

ya hemos visto esta son elaboradas por las grandes empresas transnacionales y tienen 

como fin que el agricultor las compre cada vez que quiera sembrar ya que son estériles 

y no se pueden reproducir, esto ocasiona perdidas para el agricultor al no poder elegir 

de entre sus productos los que destinaría como semilla para el siguiente periodo de 

cultivo, además de los fertilizantes y demás productos que se necesitan para el cuidado 

de un sembradío, esto termina por hacer muy dificil para el agricultor el sostenimiento 

de su fuente de trabajo. 

Tomando en consideración lo anterior las semillas de estas empresas ya traen 

adheridos sus propios pesticidas para eliminar las plagas propias de esa semilla, esta se 

reproduce y comienza a eliminar todo aquello que obstruye el buen crecimiento de 

dicha planta, pero elimina no solo la maleza o plaga que pondrían en peligro a dicho 

cultivo sino también a aquél que lo benefician. A decir de las empresas semilleras esto 

no es un gran problema ya que lo destruido es maleza, sin embargo dicha maleza, 

constituye una parte importante dentro del ciclo reproductor del campo; y al atacar 

plagas y maleza no sabemos si ésta se destruirá o se creara lo que se conoce como 

supermaleza, la cual ya no podrá ser destruida por los métodos utilizados de manera 
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convencion11l sino que 11hora necesitara de un pesticida con m.iiyor grado de .destrucción 

y esto terminara con la biodiversidad de nuestro campo.:·· 

La alimentación es .una O.ase fundam~ntalpa4#1 ser .hÚm~no sin I~ cual no 

podría seguir viviendo, procurar éstos, es ob1i{liíhión cie1 E:~iado, éste ~e auxilia de los 

11gricultores para impulsar el cred;ni~nt~ de.1.cámp~; : . ·. 

Las in\lestigaciones científicas son muy· costosas y son' las grandes empres11s 

semilleras y fürmacéuticas quienes financian estas investig11cioncs con lo cual crean un 

monopolio de los result11dos que obtienen de los laboratorios, como es el caso de 111s 

semillas "Traitor" y "Termineytor'', con las cu11les han obtenido grandes ganancias; 

pero que a los pequeños productores a perjudicado enormemente, afectando sus 

ganancias y encareciendo sus productos lo cual termina por afectar al consumidor de 

dichos productos, esto provoca que el consumidor no quiera estos producto.s por lo 

costoso que resulta llevarlos del campo a la mesa de los consumidores, lo que ocasiona 

que los agricultores ya no quieran cultivar sus tierras y gran parte del campo se pierda. 

Con lo cual se propone que el gobierno tome como una prioridad el campo, 

esto es que haya subsidios para impulsar el· crecimiento y desarrollo del. campo y de . - - . 

esta forma nuestro- país sea auto.súticiente para la producción de sus alimentos y no 

tenga la necesidad de importar prod.uctos de baja calidad e incluso prohibidos para el 

consumo humano, como es el caso del 'maíz Bt. Importado de EE.UU. el cual pone en 

peligro la salud de las personas que consume los procjuctos elaborados con esta semilla. 

4.3 POSTURA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 

(OMC). 

El comercio de los organismos modificados Genéticamente no está expllcitnmente 

considerado por la Organización Mundial de Comercio, ya que este comercio es de tipo 
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· proyectil; porque va en. una dirección desde los• países avanzados hacia los menos 

avanzados; no se negocíala velocicÍ~d .con q~e :ocurre el proceso, si~o la mayor v~locidad 
de desarrollo de la tecnolog[a fienteaJderech(). . . . . . , 

.~. l,, •• 

diferentes pái'a'ciÚ!auno de los aciores;.Mientras que para 
-' . : ; ·,:.: ': .-_". ' . '. -".. :·: -__: . ·«"(!:. - ' ... ,. .... ·.' -' -... :- , -:': .~ ':?"- 'e .'· • -· '.' '' , ·-- -~ .,·: : ' - • 

los paises ricos en.diversidad',es·eirié~go'que'.supóne•llÍ iJ;;portnciórfde):>Mcis a·sus 
. . -· :«· .. ·· .. ···.<.:-;'.·.·:·::·"·:/~'.,~~~:-:,, .. /_;" ,, ·,¡.:; ·-··•\' ... -.:~.Jt<~·,=.:.\.::«"'.:.::-_.-;-~:-~-~. 

territorios nacionafes, para los países desárréilladcis implicllJa:veloéidad 'de introdUcción y, - ··- --· . - -~ r . . ~ .. . . ~-- .. ,,. -. , . '·---·:¡· ... • ..• 

transferencia a otros paíse~ d~ las té'¿11~1p~Ía~%?~í1~s.éi_¿~D.~6.11;~~s/ ' .,, •. );/ 
,,_ > _. -~.,,,~,:'. /:···">.~ ·, __ .. , :"'"' "":'.!-~;'.- ~:f>.',". :-:_; .,. ·-·,, '•' ,_:¡•,:-

_; - - ; ,, .. - - '" -, -·_:,\ ·:·,.: ~~-:~·::_:.:.;:,:- ~ ' .' .. · .. • .• ·.· --:/:- -.·.::º.:~:.· ,:: .. ·.: . 
•• - ,_ ! ;'.: -- • ;:·:,;. '.; ,:-.•( ' ~ ' , • ::~~;::-_:·· ,; '; .. ·' 

>fz~~ .. ,.~:;;,·-; ... 1,".: .. ~·-· ·/}« ·'·.::-: .. ,¡:,.:-~ , ,··. '·/;» .1>;~ 

"In próxima reuniói1 mi;1isteriai.dé'111'0~1c·ÍendMliúga~~n~~pii~;;,bre.e~CaÓ~úfi'Méxlco, y 
.• _ : .,.. ' ' .·J-. -.,, .. :·,. é'· 

ah( la meta por lo menos p11rn l~s · p~lSe's er(de.Sa'r~·~ .. 110,· e_S rOrzar acu.erdoS pa'ra .. q-uC t~S · ri~~;( _la uE.~ 

EE.UU. y Japón) abran.sus ,;;ercados_a.las ~x~~rt~ciones agrlcoias del tercer ;,,undo y desml~uyan sus 

delirantes subsidios"12 

El comercio de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) abarcari una 

serie de modalidades y combinaciones dentro de las que destacan: 

"·comercio regulado.·y ~e_stringldo si se observan cierta regios. 

-~omercio controlado. ( poslbilidnd de decir NO) 

-comercio Uegát-(co~t¡:,¡bando) 

-Comercio ilicilo (sosta~~l~s ;y· OMG prohibidos) 

·Libre comercio de Ol\IG .(o como segunda opción los acuerdos prererenciaies)"13 

12 OLIVAS MIRELLA, REVISTA "DÍA SIETE", NÚMERO i SS, PÁG. 26, AÑO 2003 
" José do caldas, Francisco, INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DEARROLLO DE LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA, Programa Nacional de Biotecológia de Colciencias, 1999. 
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4.4 POSTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE· LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA ALil\'IENTÁCION Y LA AGRICULTURA 

(FAO). 

La FAO reconoce que la ingeniería genética puede contribuir a elevar la 

producción en la agricultura, Silvicultura· y la pesca,. puede dar lugar a mayores 

rendimientos en tierras marginales, esto indica que. existenejemplos de ingeniería genética 

que han ayudado a reducir enfermedades tanto. humanas como animales a través de la 

creación de vacunas. 

No obstante, reconoce la preocupacióh p~r lo~ riesgospotenciales que plantean 

algunos aspectos de la biotecnología. 

Solicita un sistema de evaluación de base científica que determin.e los beneficios y 

riesgos de cada organismo modificado· genéticamente, es imprescindible un seguimiento 

cuidadoso de los efectos de estos productos y procesos después de su recomendación n fin 

de que sigan siendo inofensivos para el ser humano y su medio ambiente. 

La FAO presta asistencia a los estados miembros, especialmente a los paises en 

desarrollo, para que obtengan los beneficios derivados de la aplicación de biotecnologías en 

la agricultura. 

La FAO reconoce que la biotecnología y los alimentos transgénicos pueden tener 

riesgos tanto para el hombre como para su medio ambiente y está a favor de desarrollar en 

·estudios.nece~arÍos.~ara garantizar que el daño sea menor. 

El Comité del Codex de la FAO sobre el etiquetado de alimentos transgénicos se 

reunió en Ottawa en abril de 1999. Esta reunión fue crucial.para la alimentación mundial, 

ya que se consid~raron normas que pem1itirían a miles .: de·. productos genéticamente 
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modificados inundar el mercado mundial, la industria biotecnológica presionó al Codex 

para la creación de una norma internacional que permitiera este tipo de alimentos en todos. 

los países, sin etiquetaje o pruebas de fondo. 

La FAO y las organizaciones no gubernamentales reconocen la importancia de la 

biodiversidad agrícola, aunque las estrategias puedan ser distintas. La utilización apropiada 

de la biotecnologia ofrece considerables posibilidades para mejorar la seguridad 

alimentaria. Varias de estas tecnologías, como el cultivo de tejidos y los marcadores 

moleculares ya se utilizan. Sin embargo ante los riesgos potenciales de los organismos 

modificados genéticamente para la salud humana y para el medio ambiente, es necesario 

actuar con cautela a la hora de introducirlos, por otra parte debido a que el fomento de 

biotecnología esta en gran medida en manos de empresas comerciales, huy que hacer todo 

lo posible para que lleguen sus beneficios a los pequeños agricultores y las personas pobres 

y afectadas por el hambre. 

Las personas congregadas para Ju lucha contra el hambre se alternaron entre la 

Cumbre Mundial sobre Ju Alimentación: cinco años después; celebrada en la Sede de la 

FAO, y el acto colateral del Foro Social para la Soberanía Alimentaría, organizado por 

grupos de agricultores y otras organizaciones no gubernámental~s: Un~ de los, t~maS que 

suscitó amplio acuerdo y al mismo tiempo una acalorada discus{ón_'_fÚe ta' form~ de 

salvaguardar los recursos genéticos del mundo. 

La cooperación beneficia el tratado internacional, donde el año pasado, todos los 

participantes destacaron como un logro la aprobación, del Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, resultado de varios años de 

trabajo y de mucha determinación. "El apoyo de las ONG fue muy importante en la : 

negociaCión del tratado", afirmo David Cooper del Servicio de Semillas y Recursos 

Fitogenéticos de la FAO. 

Aunque manifestaron su beneplácito por el Tratado, las ONG, también expresaron 

algunas reservas. Por ejemplo, una serie de importantes cultivos entre los cuales la soya, los 
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tomates y los cacahuates no quedaron contenidos en la lista dé cultivos comprendidos en el 

Tratado. Las ONG también insistieron en la necesidad en que los· deréch~s de los 

agricultores deben proteger a los pequeños campesinos y que no sólo Ías grandes empres~ 
se beneficien de la diversidad genética. 

Las críticas más fuertes, en el Foro de las ONG, fueron contra los organismos 

genéticamente Modificados u OMG. Cathleen Kneen, agricultora orgánica de la Columbia 

Británica de Canadá, manifestó su preocupación por In "contaminación con cultivos 

modificados genéticamente, tanto a través del suelo como del cruzamiento de plantas". Las 

ONG alegaron que existe peligro de que los cultivos comunes se contaminen con los 

OMG. y que esa contaminación ya se haya dado en muchos casos. 

Las organizaciones de la sociedad civil también se oponen a la. privatización cada 

vez mayor de las semillas. La diversidad se ha creado a través de miles de años, gracias al 

libre intercambio de recursos genéticos entre las personas y los continentes, pero cuando la 

Organización Mundial del Comercio -impone los derechos de propiedad intelectual a las 

variedades de plantas, le quita al campes.ino ~I poder de sus propias ~emillas 

Algunas variedades tradicionales córreri peligro de desaparecer debido alas fuerzas 

del mercado. Una ONG de Brasil identifico 112 variedades de frijol negro entre los cultivos 

de los pequeños campesinos, pero la lucha para protegerla fue larga y compleja para que 

los campesinos los vendiesen a los grandes supermercados. Los frijoles necesitaban tener 

determinada medida y aspecto, "as[ que si se juntan frijoles de aproximadamente del 

mismo tamaño y tiempo aproximado de cocción y venderlos con el nombre eco-Brasil. 

La seguridad alimentaría se ha garantizado gracias a la diversificación de miles de 

variedades vegetales y animales a través _del}iempo. Queremos un uso vigoróso y sano de 

los recursos genéticos ahora y en el futuro. 

para la 

' ,_-·. _-·:_·· ·,·: .. .; ,-_:' ' ,- ., 

Con el objeto de conservar utilizar de mane~a sostenible los recursos fitogenéticos 

alimentación y la agricultura ~ s[ conl.ó para ~egú~~r. la distribuc
0

ión justa Y. 
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equitativa de los beneficios derivados de su utilización los 180 países de la Conferencia de 

la FAO adoptnron el nuevo Tratado Internacional Sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura. 

El nuevo Tratado apunta a garantizar la seguridad alimentaria a través de la 

conservación, el intercambio y la utilización sustentable de los recursos litogenéticos. Su 

tema central es el de los recursos litogenéticos para la alimentación y la agricultura, pero 

sus disposiciones básicas sobre acceso y distribución de los beneficios se aplican solamente 

a una pequeña lista de determinados cultivos. Los recursos genéticos de esos cultivos serán 

integrados a un sistema multilateral que funcionará conforme a las normas del tratndo. 

Tomando en consideración lo dicho por el DR. LUIS RAFAEL HERRERA 

ESTRELLA en el Seminario Sobre la Biotecnología y Legislación, los transgénicos son 

los alimentos mejor vigilados debido al proceso de selección por el que tienen que pasar 

·antes de salir al mercado y además ya están aquí y llegaron para quedarse. Por lo que este 

trabajo tiene como fin proponer una legislación adecuada para regular a e~te tipo de 

productos , denominados OMG, que en el mundo científico no son algo no.vedoso pero en 

el ámbito del derecho aun desconocemos. 

Necesitamos elaborar una ley para regular la entrada de estos ¿·rod~~t~;;"iisr como 

vigilar que en nuestra frontera haya un control de calidad de. los alimento~/ g~n;iZando 
que a su llegada a México estos sean cie.n por ciento naturales y no transgenicos y en caso 

de serlo, éstos deberán contener una etiqueta indicando su contenido y as{ el consumidor 

sería quien decidiera si lo consume o no. De esta forma dejamos a decisión de la población 

la adquisición de los OMG. 

De igual forma aquellos que ya están dentro de nuestro territorio deberán contener 

una marca que los identifique y los que se encuentran en proceso de investigación deberán 

contar con un permiso otorgado por una autoridad conocedora de la materia como lo sería 
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la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARi"IA T), quien se 

encargaría de vigilit; el buen desa~ollo de las investigaciones de los' OMG: garantizando la' 

protección y no alteraéión de n'uestrabiodiversidad. 

. . :.- _,· 

Como ya ~emos.·vistÓ en el. capitulo anteri6r ~¡ S~nad~, d~'la República se 

encuentra analizando uria iniciativa de ley la cual reg~laia; 11 Íos OMG; sin erTlbargo no se 

le ha dado la irTtportancia debida y aun está espe;arido ~~· ~p~ob~~iÓn. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-Et' ámbito de la Ingeniería Genética es muy amplio y complicado para quienes 

no sabemos la terminología que aplica, por lo mismo hace más interesante su estudio al 

incorporarlo al mundo del Derecho, nos encontramos en. una época donde lo. más 

importante es la comodidad del hombre sin importar el precio que este tenga que pagar y en 

el caso de los Organismos Modificados Genéticamenie aun no sabemos que. tan costoso 

vaya a resultar y más aun si estamos dispuestos a pagar el precio. 

SEGUNDA.-EI Derecho esta muy alejado de la Ciencia, esto provoca como ya lo vimos 

que en estos momentos aun no tengamos una Ley que regule todo lo relacionado con los 

Transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados con los cuales se ha 

experimentado desde el Siglo XIX y apenas hace algunos. años se ha comenzado a 

regularizar "en parte", estos productos. 

TERCERA-Los Transgénicos, los Organismos Genéticamente Modificados (OMG) y los 

Organismos Vivos Modificados (OVM}, son exactamente lo mismo ya que para alterar la 

composición genética de un organismo este tiene que ser un organismo vivo al cual vamos 

a implantarle un gen, al cual se le conoce como transgén, por lo que los podemos utilizar 

como un mismo concepto "Un organismo que esta alterado genéticamente, y que cuenta 

con un gen extraño a su composición original", y del cual desconocemos el impacto 

ambiental y económico. 

CUARTA.-Nuestro país cuenta con una biodiversidad muy extensa, esto lo hace un País 

rico en cuanto n In diversidad biológica, lo cual ha provocado que sea el blanco de l<is 

paises económicamente ricos que han saqueado nuestro petróleo y ahora lo hacen con el 

maíz que es la semilla fuente de la alimentación básica .de los mexicanos. Esta semilla se 

ha visto amenazada por sembradios transgénicos que ya se encuentran en nuestro pa[s y por 

la semilla proveniente de los EE.UU. Que busca deshacerse de ·algo que en su propio país 

esta prohibido para el consumo humano. 

QUINT A.-El hecho de que el Maíz Transgénico proveniente de Estados Unidos de Norte 

América este llegando a México no obedece :única~e~te al Ubre Merc'ado, obra del 
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TLCAN, sino de 111 falta de una legislación que controle la entrada al pa!s no solo del nia!z 

sino de todos los Alimentos Tra~sgénicos que en estos momentos nos está~ inu~d~ndo: -

SEXT A.-Las importaciones de alimentos de los países desa_rrollados se _ve ac:ntlladii por 

los bajos costos en los aranceles preferenciales para la entrnda de_-~síós'--pr?<lu~ios ni 

. territorio nacional, los cuales crean que los costos de los product~s nncior11il~s -sean más 

costosos que los que se importan. · · ~,',> :-(, __ 
. { , ·~· 

SÉPTIMA.-Las restricciones que la Federación impone IÍ los ~isrn6s-. Estados para 

comercializar los productos propios de cada región _en el ter~itÓ~ib';~~~-i6nal, lo que trae 

corno consecuencia la perdida de cosechas, lo que se :traduce ~i1 ~efrazo para· el campo 

nacional. -· · 

OCTA VA.-La regulación Jurídica en otros pi¡!ses obedece básicamente al etiquetár estos 

productos , mas no de prohibir los experimentos de los que estarnos siendo objeto, aquí 

diremos que los OMG están apunto de apoderarse del mercado , necesitarnos que se 

etiqueten estos productos para que los consumidores tengan la libre decisión de elegir su 

alimento pero también requerimos que estos experimentos se regulen para poder controlar 

de esta forma a todos aquellos que en su momento atenten contra la salud, la economía o el 

medio ambiente de los mexicanos. 

NOVENA.-lrnpulsar el crecimiento del campo para que los alimentos que consumamos 

sean cien por ciento naturales y de esta forma no pongan en peligro nuestra salud, y no sea 

necesario importar tantos alimentos corno hasta ahora , de esta manera desarrollaremos el 

Campo el cual esta en un grave deterioro y olvido. 

DECIMA.-Necesitamos cumplir y hacer cumplir los Tratados Internacionales que 

firmarnos, corno es el caso del Protocolo de Cartagena del que México es parte y donde se 

obligo a conservar la diversidad biológica con que cuenta. En estos momentos el Senado de 

la República tiene una Iniciativa que prevé la creación de una Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados, la cual es necesaria para controlar los 

experimentos genéticos que se realizWJ en nuestro país así como la regulación de los 

Organismos Genéticamente Modificados que cruzan nuestras fronteras. 
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ANEXO! 

DENUNCIA POPULAR 

C. Procurador Federal de Protección al Ambiente 

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

PRESENTE 

Mexico D.F. a 21 de marzo del 2000 

Asunto: Se presenta denuncia popular 
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Con fundamento en el anículo 8 de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
anfculos 189 y siguientes del capitulo VII de la Ley general de equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, las organizaciones sociales y personas tisicns, por nuestro propio derecho, designando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en rvtiguel Ángel de Quevedo No. 50 departamento 403, 
Col. Agricola Chimalistac, Delegación Álvaro Obregón, México. D.F., OJOSO, y autorizando para que las 
oigan en nuestro nombre, asi como para que reciban toda clase de documentos a los C.C. Margarita Fuentes 
Faz y Atahualpa Estrada Aguilar, comparecemos y exponemos: 

Con fundamento en el articulo 8ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
Articulas 189 y siguientes del Capitulo VII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del 
Ambiente, venimos a presentar DENUNCIA POPULAR. por hechos que a nuestro juicio son constitutivos 
de violaciones a la Ley antes citada. derivados del Convenio de Bio-prospección celebrado entre la 
Universid01d Nacional Autónoma de l\.-léxico a través del Instituto de Biotecnología y la empresa DIVERSA, 
con domicilio legal en la Ciudad de Delaware en Estados Unidos de Norteamérica, y en consecuencia 
demandamos st: declare nulo el convenio citado y se emita una recomendación para el Instituto Nacional de 
Ecología a efecto de que este Instituto impida la autorización y aplicación de este tipo de convenios, hasta en 
tanto no se cuente con la legislación exactamente aplicable Que establezca la protección que nuestra 
Constitución y la Ley sc:i\alan. 

Fundan esta denuncia los siguientes hechos y preceptos de Derecho: 

HECHOS 

En noviembre de 1998 se finnó el convenio de Bio-prospección entre el Instituto de Biotecnologfa, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y la compaiUa norteamericana Diversa. Este convenio tiene una 
duración de tres años y su texto aparece en el Anexo A. De acuerdo a las cláusulas sustantivas de éste 
convenio, la UNAM proporcionará a Diversa tanto muestras ambientales, como cultivos enriquecidos, 
aislados o extractos de ADN, para que Diversa busque componentes de interés industrial. quedando en 
posibilidad de t:xplotarlos comercialmente. 

Por su parte, la compañía Diversa se obliga a entregar equipo para la realiución de estas tareas al Instituto de 
Biotecnología de la UNAM. Ese equipo por un valor de SS.000 dólares deberá ser donado a la UNAll-1.al 
expirar el convenio. La compañía Diversa también se obliga a pagar la suma de $50 dólares por cada muestra 
recibida y a pagar el 0.5% de regaifas sobre las ventas netas tratándose de productos farmacéuticos y 0.3% 
tratándose de productos químicos. El convenio contiene también una serie de cláusulas generales sobre 
propiedad intelectual y sobre transferencia de tccnologla. 
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El convenio de bioprospccción entrr: la UNA~I y la empresa Diversa no parc:ce tener lintites. Su objeto cubre 
todn. la biodiversidad microbiana de M¿xico y, p•.:ir esa razón, sus implicaciones son Ji: gran envergadura. Los 
intereses involucrados son enormes y d daño potencial para el país puede ser de grandes dimensiones. 

Por su parte, la UNAi\.t, el Instituto Nacional de: Ecología y la Comisión nacional para el conocimiento y uso 
de la biodiversidad (CONAOIO) ftnnaron un convenio cuyo objeto es facilitar que la UNA..\tt esté en posición 
de ejecutar eficazmc:ntc el convenio de colaboración con Diversa. El testo de este convenio se presenta en el 
Anexo B. De acuerdo con esh! convenio, la UNA~t solicitará al INE la autorización a que: se reílere el artículo 
87 bis de la LGEEPA. El lNE designará los sitios de colecta de muestras en terrenos federales a cargo de la 
SEMARNAP y localizados dentro de áreas naturnks protegidas. 

El objeto de estos dos convenios es contrario a la legislación mc=xicana en materia ambiental y, en especial, en 
lo relativo al acceso a la exploración, manipulación, adquisición y utilización de recursos genéticos. Con base 
en dichas violaciones, se hacen las siguientes consideraciones de derecho. 

PRESUNTOS RESl'ONSABLES 

Las autoridades de la UNAM y del INE que finnaron y dieron su autorización indebidamente para que se 
pudiera celebrar e instrumentar este convenio. De manera complementaria. las autoridades de la CONABIO 
que de manera indcbiJa suscriben uno de los instrumentos impugnados en esta Denuncia Popular. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Las organizaciones y particulares que comparecen ante Usted y c'uya razón social y tirma de sus 
reprc:scntantes legales debidamente acreditados aparecen al calce, solicitan se inicie un procedimiento de 
denuncia popular en contra de ese convenio en vinud del anlculo 189 de la Ley general del equilibrio 
ecológico y la protc:cción al ambiente, tienen derecho en los ténninos del anículo que a continuación se 
transcribe y se acredita su interés jurídico: 

Art. 189 .• Toda persona, grupos sociales, orgnniznciones no gubernamentales, asociaciones 
y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de protección al Ambiente o 
ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
dcsc:quilibrio ecológico o daños al ambiente: o a los recursos naturales, o contravenga las 
disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias 
relacionadas con In protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

Las causas por las que ese convenio contraviene la legislación mexicana en materia ambiental se exponen a 
continuación. • 

PRIMERO 

Los recursos genéticos están bajo' el control soberano del Estado mexicano de acuerdo con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Aniculo 27, la Convención sobre biodiversidad (nrticulos 2, 6, 8, 
11, y 15) y la Ley general del equilibrio ecológico y In protección ni ambiente (LGEEPA). 

En efecto, el Anlculo 27 de In Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece a la letra: 

Anlculo 27. • "Ln propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del 
territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas n los paniculares constituyendo la propiedad 
privada. 
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ºLa nación tt:ndrá en todo tiempo el derecho de imponc:r a lil propiedad privnda las 
modalidades que dicte el interCs público así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los demt:ritos naturales susceptibles de apropiación, con objeto Je 
hacer unn distribución equitativa d: In riquezn pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramit:nto de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. 

Por otra parte, In Convención sobre Biodiversidad firmada por el gobierno Mexicano y ratificada por el 
Senado de la República, fonna parte de la Ley Suprema de toda la Unión en los ténninos del Articulo f33 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Convención sobre Biodiversidad contiene, por su pa1te, lns siguitmtes disposiciones: 

Artkulo 1. Objetivos 

Los objetivos del presente convcriio, que se han de perseguir de confonnidod con sus 
disposiciones peninentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la panicipución justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de In utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 
adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, 
teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías, así como 
mediante un financiamiento apropiado. 

Articulo 3. Principio 

De conformidad con la Cana de las Naciones Unidas y con los principios del Derecho 
internacional, los Estados tic:nen c:I derecho soberano de explotar sus propios recursos en 
aplicación de su propia política ambic:ntal y la obligación de asegurar qu~ las actividades 
que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio 
ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. 

Finalmente, In Ley general del c:quilibrio ecológico y la protección al ambiente continna estos principios en 
sus artículos l, 3, 6, lS, 82, 87, que a la letra establecen lo siguiente: 

Articulo 1. • La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable( ... ). 

Este artículo define a la LGEEPA como un cuerpo legal de orden público e interés social ya que sus 
disposiciones buscan establecer y garantizar las condiciones del desarrollo sustentable. 

Artíc1llo 3. ·Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

11. Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la 
nación ejerce su soberanfa y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas 
y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley; 

V. Biotccnologfa: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos 
vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 
específicos: 
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X. Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para 
orientar lns acciones de preservación y restauración dt:I equilibrio ecológico. el 
aprovechamiento sush:ntable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que 
tendr.ín el car:ícter de instrumentos de la política ambiental; 

XI. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 
C:J.r3cter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vidQ y la 
productividad de las personas que se funda en medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico. protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera qui.! no se comprometa la sutisfncción de lus necesidades de las generacion~ 
futuras; 

XXI. Mnterial genético: Todo material de origen vegetal, animal o microbiano o de otro 
tipo. que contenga unidades funcionales de herencia; 

X.XVII. Rt:cursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las 
poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad 
real o potencial para el ser humano; 

XXVIII. Recursos genéticos: El material genético de valor real o potencial. 

De acuerdo con este artículo de la LGEPA las áreas naturales protegidas están claramente sujetas a la 
soberanla y jurisdicción de la nación. Por su parte, el desarrollo sustentable está definido como un proceso 
ligado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y del bienestar de generaciones futuras. 
Asimismo, los recursos biológicos comprenden a los recursos genéticos. 

Articulo 6 .• las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el 
Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan 
al Presidente de In República por disposición expresa de esta ley. 

La ley encarga a la Secretarla del medio ambiente, recursos naturales y pesen (SEMARNAP) el ejercicio de 
las atribuciones y facultndes otorgadas a la Federación. 

Articulo 82. - las disposiciones de esta Ley son aplicables a la posesión, administración, 
preservación, repoblnción, propagación, importación, exportación y desarrollo de la flora y 
la fauna silvestre y material genético, sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos 
jurfdicos. 

El manejo de los recursos genéticos está claramente cubierto por las disposiciones de la LGEEPA. 

El último pálTllfo del Articulo 63 de lo LGEEPA establece a la letra: 

Articulo 63. • Los terrenos nacionales ubicados dentro de áreas naturales protegidas de 
competencia federal, quedarán a disposición de la Secretarla, quien los destinará a los fines 
establecidos en el decreto correspondiente, confonne a las disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables. 

La Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente establece que las áreas naturales 
protegidas, sobre las que se realiza la colecta de muestras para la empresa Diversa, están bajo el dominio de 
las autoridades ambientales. 
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Por su parte, la Ley Orgánica de;: la Univ(rsidad Nacional Autónoma de \r1éxico cscnblcce ta naturaleza 
jurídica de la propia UNA..\.t, sus funciones, atribuciones y derechos. El Anículo 1 de dicho cuerpo legal 
establece a lo letra: · 

Artículo 1. - "La Universidad !\racional Autónoma de México es una corporación pública .. 
organismo descentralizado dd Estado- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por 
fines impartir educación superior para formar profcsionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos titiles a la sociedad; orgnni7l1r y reali:z&r investigaciones, 
principalmente: acerca de las condiciones y problemas nacionales, y c:xhmder con la mayor 
amplitud posible;: los bcm:ficios de la cultura." 

Es decir, la UNAM está dotada de plena capacidad jurídica para Jos fines que le marca su propia Ley 
Oryánica. No es una dependencia del gobierno federal y no cs n:pr<:s\!ntante de la Federación. La UNA.\1 
tiene atribuciones claramente definidas en el terreno de la educación supc:rior y 1fo la investigación cientitica, 
pe°ro no es representante o mandataria de la Federación en el ó.mbito de la política ambiental. Tampoco lo es 
para ef!!ctos de~ manejo y acceso a los rl!cursos gcnCticos del país. 

Por otro pane, el Articulo 15 de la Ley Orgánica de la UNAM enumera de manera exhaustiva los 
componentes del patrimonio de la UNAM. Nada en este anículo pcnnite concluir que la UNA~t tiene algún 
tipo de derecho patrimonial sobre los recursos genéticos de México y por lo mismo. In UNMt no tiene 
dc:rechos, ni el dominio, sobre los recursos genéticos ubicados en terrenos que: no sc:an de su propiedad. 

Por todo lo anterior, la L'niversidud Nacional Autónoma de México no es una entidad susceptible de ser 
considerada representante o mandataria de la Federación para disponer de los recursos genéticos o paro 
realizar este tipo de convenios o actos jurídicos por su cuc:nta y en su representación. Lo mismo se puede 
decir de sus órganos administrativos de la UNAM y del Instituto de Biotecnologfa, que aparece como la 
principal contraparte de la empresa Divt:rsa en el convenio que denunciamos. 

Por último. la Comisión nacional pura el conocimiento y uso de la biodiversidnd (CONABIO), de acuerdo con 
el articulo l dd Acut:rdo presidencial que la crc:a {Diario Oficial 16 de marzo de 1991) es una comisión 
intersecretarial cuyo objeto es coordinar las acciom:s y estudios relacionados con el conocimiento y la 
preservación de las especies biológicas, a.si como promover y fomc:ntar actividadc:s de investigación científica 
para la exploración, prote.:ción y utilización de los recursos biológicos tendientes a conservar los ecosistemas 
del país y a generar criterios para su manejo sustentable. El aniculo 6 de dicho Acuerdo define las funciones 
de la CONABIO, entre las que: se encuentran las siguit:ntes: generar, compilar y manejar información para el 
establecimiento dt: un programa sobre los inventarios biológicos del pais; sintetizar la infonnación relativa a 
los recursos biológicos del país, en un banco de datos que debcril mantenc:rse pemmncntemente actualizado; 
P1 omover el desarrollo de proyectos relacionados con el potencial y la utilización de recursos biológicos 
convencionales y no convencionales: Asesorar en aspectos técnicos y de invc:stigación aplicada tanto a los 
organismos gubernamentales como de los sectores social y privado en relación con la utiliznción y la 
conservación de los recursos biológicos; promover Ja difusión de la riqueza biológica del país. de las diversas 
fonnas de su utilización y aprovechamhmto. 

En consecuencia, la CONABIO no es un organismo regulador sobre la política de acceso a los recursos 
biológicos de ~léxico. Sus atribuciones se limitan a la promoción de proyectos y la realización de ~studios. Su 
presencia en los términos del convenio UNMl-Diversa no altero en nada la naturaleza de dicho convenio 
toda vez que la CONABIO no representa los intereses de la Federación, ni es mandataria de la federación 
para disponer dt: los recursos biológicos o genéticos de t-.-té.xico. 

Finalmente, es importantt: recordar otras disposiciones importantes del Código Civil para el Distrito Federal y 
Territorios Federales que son pc:ninentes para· el caso que nos ocupa, sobre todo porque dicho ordenamiento 
rige en toda la República en asuntos del orden federal. El artículo 2269 del Código Civil para el D.F. y 
territorios federales establece que .. ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad". Por su parte, el 
artículo 2270 del mismo Código Civil continúa: "'La venta di;! cosa ajena es.nula y el vendedor es responsable 
de los da~os y perjuicios si procede con dolo o mala fe( ... )". 
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Es decir, cualquier acto jurídico que pretenda violar i:sta disposición está afectado de nulidad absoluta y 
cualquier efecto que haya tenido deberá anularse. restableciéndose las condiciones originales a costa de las 
partes. 

Más importante todavfa pW11 el razonamiento arriba expuesto es c:1 articulo 8 que a la letra estoblccc lo 
siguiente: 

Artículo 8. • Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de Interés 
público sen\n nulos, excepto en lo~ casos en que la ley ordene lo contrario. 

La Ley genoral de equilibrio ecooógico y protección al ambiente (LGEEPA) es una ley de orden público e 
interés socilll. Este articulo del Código civil para el Distrito Federal y territorios federales claramente 
establece que un convenio como el celebrado entre la UNA!vl y la empresa Diversa está afectado de nulidad 
absoluta por contravenir disposiciones de unn ley de orden público. 

EN CONSECUENCIA, NI LA UNAM, NI EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA, TIENEN LA 
FACULTAD o EL DERECHO DE DISPONER somrn LOS RECURSOS GENETICOS DE 
MEXICO PUES NO TIENEN EL DOMINIO SOBRE DICHOS RECURSOS, NI SON 
MANDATARIOS DE QUIEN TENIENDO DICHO DOMINIO PUDIERA HABER CONCEDIDO 
DICHO MANDATO. 

EL OBJETO DEL CONVENIO ENTRt: LA UNAl\f Y LA EMPRESA DIVERSA ES CONTRARIO A 
LO ESTIPULADO EN UNA LEY DE ORDEN PÚBLICO (LA LGEEPA) Y DICHO CONVENIO ES 
NULO DE PLENO DERECHO. SUS EFECTOS DEBEN SER ANULADOS SIN PERJUICIO DE LOS 
DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE. 

SEGUNDO 

El convenio principal UNAM-Diversa y el convenio auxiliar UNAM-!NE son contrarios a lo dispuesto en el 
Articulo 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que a la letra dispone 
lo siguiente: 

Articulo 87 Bis.- El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre, as! como de 
otros recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología, requiere de 
autorización de la Secretaria. 

La autorización a que se refiere este articulo sólo podrá otorgarse si se cuenta con el 
consentimiento previo, expreso e intbnnndo, del propietario o legítimo poseedor del predio 
en el que el recurso biológico se encuentre. 

Asimismo, dichos propietarios o legítimos poseedores tendrán· derecho a una repartición 
equitativa de los beneficios que se deriven o puedan derivarse de los aprovechamientos a 
que se refiere este articulo, con arreglo a lns disposiciones jurídicas aplicables. 

La Secretaria y las demás dependencias competentes, establecerán los mecanismos 
necesarios para intercambiar información respecto de autorizaciones o resoluciones 
relativas al aprovechamiento de recursos biológicos para los fines a que se refiere este 
precep[o. 

Es decir, la autorización a la que se refiere este articulo solamente puede ser otorgada después de cumplirse 
dos condiciones: que el propietario o legitimo poseedor del predio en que se encuentran los recursos 
biológicos otorgue su consentimiento previo, y que dicho consentimiento sen expreso e infonnado. 
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Por otra parte, el tercer párrafo reconoced d.:recho a una rc:panición e!quitativa de los bc:nelicios derivndos o 
que pueden derivarse del aprovechamiemo de los n:¡;ursoe biológicos c:n cuestión. Es evidente entonces, que 
la noción di! '"consi::ntimit::nto informado" a que se refiere el pUrrafo :»egundo del multicitado articulo 87 Bis 
implicn que él propietario o legitimo poseed\1r hayan te!nido conocimiento de los beneficios que les 
corresponde de acuerdo a este precepto. 

Ahora bien, en e!I ca.so que nos ocupa. se incumple lo dispucs!O ..:n el Articulo 87 Bis por los siguientes 
razones. En primer lugar, si los recursos gen~ticos que pretende explotar la empresa Diversa y que le son 
entregados por e;:! Instituto de Biotc:cnología de la UNMl se encuentran en '"terrenos propiedad de la 
Federación u cargo de ia Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y localizados dentro dt: 
áreas naturales pro1egidas''. de acuerdo con el convenio principal UNAM-Diversa (Cláusula 2.2) y el 
convenio auxiliar UNA:-.J.fNE, y tomando en cu.::nta lo expuesto en el numeral PRl:V1ERO de esta Denuncia 
Popular, se puede observar que: los intereses de la Federación no fueron tomados en cuenta. 

Es evidente que la Federación no es una de las partes del con\-enio piincipal UNAM-Diversa y, por lo tanto, 
no ha participado en la detenninación de los témiinos del con\-enio UNAi\-1-Diversa. Por lo tanto, al no ser Ja 
Federación pane de:! convenio LfNAM·Diversa, no pudo haber participado en la dc:tinición de los beneficios y 
remuneraciones a los que. de acuerdo con cl Anículo 87 Bis de la LGEEPA tiene derecho. 

El articulo 1801 del CóJigo Civil para el D.F. y territorios federales establece: que .. Ninguno puede contrntar a 
nombre de otro iin estar autorizado por él. o por la lc:y". En este caso, la UNA~! no pod(a contratar con 
Diversa lo que equivale al acceso a los recursos genéticos del país por no haber sido facultada por la 
Federación o por Ja ley. La UNAM no tenia un mandato por parte de la Federación para negociar y finnar en 
su nombre y representación los tt!nninos de un convenio que implica el acceso y enajenación de recursos 
genéticos a un tercc:ro (nacional o extranjero, ese punto es por el momento irrelevante). 

La noción de consentimiento explícito, previo e informado implica que no se trata de algo análogo a una 
simple Jiccr.cia administrativa en la que el papel de la autoridad simple y sencillamente se limita a verificar 
pasivamente si ~.! ha cumplido con una lista o serie de requisitos legales. En el caso cubierto por el Ardculo 
87 Bis, el consc:ntimiento que puede o no otorgnr la Federación necesita ir precedido de una serie de actos por 
las cuales la autoridad administrativa (en este caso, el INE o la SEMARNAP), toma conocimiento sobre la 
naturaleza y consecuencias del acto cuya autorización está siendo solicitada. Entre las consecuencias del acto 
bajo consideración se encuc:ntran, desde luego, los efectos sobre los ecosistemas y su sustentabilidad, as( 
como sobre Jos derechos de propiedad que fluyen del acto bajo consideración. 

Especialmente relevante en este contexto es el tema de los beneficios a los que tienen derecho los propietarios 
o legítimos poseedores de los predios en los que se localizan los recursos biológicos. El principio del 
conocimicmto previo mantiene una estrecha relación con los derechos de los propietarios o legítimos 
poseedores de los predios sobre los que se localizan los recursos biológicos a los beneficios que pueden 
desprenderse del apro'1echamicnto de dichos recursos. 

La letra y el espíritu del Aniculo 87 Bis buscan prevenir precisamente que en el caso de los recursos 
biológicos los derechos de los propietarios o lc:gítimos poseedores de los predios en los que se localizan 
dichos recursos puedan verse afectados negativamente por autorizaciones otorgadas por funcionarios 
incompetentes o venales. Precisamente por ese motivo se otorga un derecho directo a los propietarios. Ese 
derecho ya esta siendo violentado o af.!ctado negativamente desde el momento en que se realiza una 
negociación entre la UNAM (a través de sus técnicos del Instituto de Biotecnologia) en la que está ausente el 
principal interesado en el asunto. a saber. la Federación. Como ya se ha seiialado en los primeros dos 
apartados de este alegato, ni In UNAM, ni la CONABIO, están facultadas para representar los intereses de la 
Federación. Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología está relegado a un papel pasivo, taJ y como se 
desprende de varias cláusulas del convenio principal entre la UNAM y Divers~ y del convenio auxiliar entre 
la UNAM, el INE y la CONABIO. Por lo tanto, no se puede considerar que la Federación, a través del 
convenio auxiliar UNMt-INE, haya podido otorgar su consentimiento previo e informado. 
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En el ámbito del interés público. no se pur:de aJmitir una interpretación restrictiva del mandato legal. El papel 
del INE no puede limitarse a una funciiln pasiva c:n la que simplc:mente "designar:i los sitios de colecta de 
muestras, en terrenos propiedad de In Fc:demción 3 ..:argo de la SEMARNAP y localizados dentro de árens 
naturales proh:gidas. asegurándose dr: que dicha actividad cumpla con lo previsto en las declaratorias y 
programas de manejo respr:ctivos, así como con las dem.i.s disposiciones legales vigentes para dichas áreas ... 

Las nociones de permiso previo e intbrmado • .isí como el derecho a participar de manera equitativa en los 
beneficios derivados del aprovechamiento de: los recursos biológicos. cstab!t:cidas en el artículo 87 bis no se 
puc:dcn sustituir por c:I simplt: acto de designar los sitios de colecta. El se:gundo convenio UNMt-lNE
CONABIO no constituye un instrumc:mo adecuudo para asegurar que los intereses de la Federación sean 
debidamente 0111.:ndidos en lo que se refiere al acceso y aprovechamiento industrial de los recursos genéticos 
localizados c:n terre:nos de su propiedad. 

Las disposiciones de la LGEEPA son de ordc:n público y el derecho c:stablecido c:n el anículo 87 bis es de 
derecho público y e:! interés que está salvaguardado c:s el interés general. El derecho protegido en el articulo 
87 bis está bajo la tutela del Esrndo. Ese: derecho no es un simple: derecho de carácter privado. como el que se 
desprende de la propiedad privada dt: un predio en el que se encuentra un árbol frutal. El legislador no estim~ 
necesario establccc:r un articulo especial para ascgurarsc: que el propietario de un predio c:n el que se localice 
un bien accesorio, por ejemplo, tenga que ser consultado, y tenga que dar su autorización para que se proceda 
al aprovechamiento de dicho bien. o que tenga derecho a companir tos beneficios derivados del uso y 
aprovechamiento de dicho recurso. La legislación civil y el derecho privado ya se encargan de garantizar esos 
derechos para el propietario de un predio. En d caso que nos ocupa. en el artículo 87 bis, se consagra la tutela 
de un derecho público sobre los recursos biológicos que se encuentren localizados en un predio determinado. 
Por ese principio de derecho público se c:xigt: d permiso previo y se consagra el dc:rccho a los beneficios 
compartidos. 

EN CONSECUENCIA, EL CONVENIO UNAM-DIVERSA ES CONTRARIO AL TENOR DEL 
ARTICULO 87 BIS TODA VEZ QUE A TRAVES DE ESOS CONVENIOS SE ENAJENAN LOS 
DERECHOS DE LA NACION SOBRE LOS RECURSOS GENÉTICOS SIN QUE PUEDA 
ALEGARSE QUE ESTA MEDIANDO EL CONSENTIMIENTO PREVIO E INFORMADO DE LA 
FEDERACION. 

POR LA MISMA RAZÓN, TAMPOCO SE TOMARON EN CUENTA LOS INTERESES DE LA 
NACION EN EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES QUE EL CONVENIO 
AUXILIAR UNAM - INE PORQUE LA FEDERACION NO TUVO NI UNA VOZ EN EL DISEÑO Y· 
NEGOCIACION SOBRE LOS BENEFICIOS COMPARTIDOS. EN EL CASO DE RECURSOS 
DIOLOGICOS SOBRE TERRENOS FEDERALES (AREAS NATURALES PROTEGIDAS) EL 
CONSENTIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 87 BIS NO ES UN TRAMITE EN EL 
QUE LA AUTORIDAD DESEMPEÑA UN PAPEL PASIVO. 

TERCERO 

Por otra parte, los convenios UNAM-Diversa y UNAM-INE son contrarios a lo dispuesto en el Anícuio 87 
Bis por una razón adicional. En el caso de terrenos o predios que se encuentren en áreas naturales protegidas y 
que estén sujetos a un régimen de propiedad privada o ejidal o comunal. también se está violando el anfculo 
87 Bis porque ni la UNAM, ni la CONABIO, san mandatarios de los propietarios o legitimas poseedores de 
esos terrenos para fijar con la empresa Diversa los términos del programa de beneficios compartidos. 

Es bien conocido que en la mayor pane de las áreas naturales protegidas (es decir. aquéllas bajo el Programa 
federal de áreas naturales protegidns) existen predios sujetos a diferentes regfmenes de propiedad: ejidnl. 
comunal o privada. Los propietatjos de esos predios deberán sujetarse a las modalidades que establezcan las 
declaratorias correspondientes: 
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Articulo 4..l. • LílS zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce 
sobc::ranfa y jurisdicción, en las que los ambi.:nh:s origim1les no han sido significmivamentc 
alterados por In actividad dd ser humano, a que rt:quieren ser preservadas y restauradas, 
quedanin sujetas al régimen previsto en cstn Ley y las demás ordcnnmit:ntos aplicables .. 

Los propietarias, poscc:dort:s o titulares de otros derechos sobre ti'!rras, aguas y bosques 
comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalid;.tdcs que 
de confonnidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyon 
dichas áreas, así como a las <lc:más previsiones contenidas en el programa de manejo y en 
los programas de ordenamiento ecológico que correspondan. 

De manera explicita. el articulo 63 de la LGEEPA reconoce que en las áreas muunth:s Protegidas subsisten 
diversos rcghnenes de propiedad: 

Articulo 63. - Las áreas naturalos protesidas establecidas por el Ejecutivo Federal podnln 
comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de proph:dad. · 

Es decir, para los propietarios de prt:dios ubicados en áreas naturales protegidas, las declaratorias son 
obligatorias en lo que se refiere al plan de manejo de cada área, y en lo relativo a las actividades pem1itidas en 
la zona núcleo o de amortiguamiento, pero los derechos de propiedad se mantienen porque no se trata de una 
declaratoria de expropiación. · 

En consecuencia de lo anterior, los propietarios de los predios sobre los que se pretende realizar colectas de 
muestras para la empresa Diversa, tienen todos los derechos estipulados en el Aniculo 87 Bis. Y por lo 
mismo, el convenio UNA~1·Diversa afecta negativamente sus intereses y derechos. 

En los predios en los que pretendan recolectarse muestras para la empresa Diversa, se requiere la expresión 
del consentimiento previo e infonnado de los legítimos propietarios o poseedores. Y se requiere también 
satisfacer su dc:recho a los beneficios que pueden desprenderse de los aprovechamientos sobre los recursos 
genéticos localizados en sus predios. Ni la UNAM, ni la CONABIO, ni el !NE, están facultados para dar su 
consentimiento a nombre de los propietarios de predios ubicados en áreas naturales protegidas. 

Adt:más. es importante tomar en cuenta que en algunos casos los predios sobre los que se pueden encontrar 
estos recursos pueden ser terrenos en propiedad comunal. Para tal efecto, es importante notar lo que el articulo 
IS de la LGEEPA que establece a la letra: 

Articulo IS. - Para la formulación y conducción de la politica ambiental y la expedición de 
normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo 
Federal observará los siguientes principios: 

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida 
y las posibilidades productivas del país; 

XIII. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indlgenas, a la 
protección, preservación. uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 
salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente Ley y otros. 
ordenamientos aplicables; ( ... ) 

La letra y el espfritu de esta disposición se ven violentaáos por el objeto del convenio UNAM-Diversa, toda 
vez que ese acto es un atentado contra el derecho de las comunidades a la preservación, uso y 
aprovechamiento de los recursos biológicos que se encuentren en sus predios. 
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Además, en su An(culo 8 apanado j, el Convenio sobre Biodivcrsidad c:stablc:ct: textualmt:nte lo siguiente: 

An(culo S. Cada Pane Contratante, en la medida de: lo posible y según proceda: 

j) Con arreglo a su lcgisla..:ión nacional, n:spetará, preservará y mantendrá, los 
conocimiento. las innovaciones y las prúcticas de las comunidades indígenas y locales que 
entrai"\cn estilos tradicionales de vida pcninentcs para la conservación y la utilización 
sostenible de In diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia. con la 
aprobación y la panicipación de quienes posean esos conocimientos, innovnciom:s y 
prácticas, y fomentará que los bcneticios dcrivados di;: la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas se compartan equhativamente; 

Esta disposición forma parte de la Ley Suprema de toda la Unión en virtud del Artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este articulo no sólo se reconoce y consagra el 
derecho de las comunidades indlgcnas sobre los recursos genéticos que: se encuentren en los predios de su 
propiedad, sino que se reconoce y protege su derecho a mantener prácticas de conservación y desarrollo de 
dichos recursos genéticos que entraíl.en estilos tradicionales de vida relacionados con la conservación de 
dichos recursos. En el caso que nos ocupa.. el convenio UNAM·Diversa viola esta disposición toda vez que no 
se cuenta con el consentimiento de las comunidades para disponer sobre los recursos genéticos ubicados en 
los predios de su propiedad. 

EL CONVENIO UNAM-DIVERSA ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 87 BIS EN EL CASO DE 
QUE LAS MUESTRAS SEAN RECOGIDAS EN TERRENOS FEDERALES UBICADOS EN AREAS 
NATURALES PROTEGIDAS Y HABITADOS Y SUJETOS A DISTINTOS REGIMENES DE 
PROPIEDAD. 

La PROFEPA da a conoct:r el 30 de noviembre de 2000 su resolución. dando la razón a las organizaciones 
que interpusieron dicha demanda. serlala que a pesar de la argumentación de los abogados de la UNAM 
Indican que el convc=nio es de carácter privado, de colaboración científica y que la UNAM esta fücultada por 
su ley orgánica para rimmrlo. entre sus argumemos scr1alaron que tratándose de un contrato privado In 
PROFEPA carece de facultades para intervenir y la materia misma de la denuncia es inexistente, por su parte 
PROFEPA t!Stablcce qut:: d objeto dd contrato es poner a disposición de la empresa materiales con fin~ 
biotecnológicos para su explotación comercial. en consecuencia este debe cumplir con lus disposiciones de 
orden publico contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) Y 
·el Convenio sobre Diversidad biológica (CDB) 1 ratificado en 199::?. por el Senado. 
Se establece que: el Instituto Nacional de Ecología (INE) dc:berá convocar a una consulta popular para analizar 
el manejo de los recursos genéticos, asl como los beneficios tanto tecnológicos como económicos que se 
derivan de ellos. 
Sei\alamos textualmente la recomendación emitida por la POFEPA: 

OFICIO: DG/OOJIRN/220712000 
EXPEDIENTE: 006/150/09 

México, Distrito Fedoral, a 30 de noviembre del 2000 

C. ALEJANDRO NADAL EGEA Y DIVERSAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y PERSONAS FISICAS, 
MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No 50, COL, AGRÍCOLA CHIMALISTAC, DELEG •. ALVARO 
OIJREGÓN, C.P. 01050, . 
MÉXICO, D.F. 
PRESENTE 
Me refiero a su escrito de denuncia popular de fecha 21 de marzo del 2ÓOO, en el que manifiesta su 
inconformidad por los hechos derivados de Convenio de Bio-prospección celebmdo entre la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de Instituto de Biotecnología y la empresa norteamericana 
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.. Diversa Corporntion lNC.". En el qui! solicit;"t, entre otras cosas, .. se declare nulo el convenio citado y se 
emita una recomendación para el Instituto :"Jacional de Ecolngía". · 
Sobre el particular. hago de su conocimiento que dc:I análisis realizado a las constancias que integran el 
exp~dienh: al rubro sei1alado, el C. Procurador Federal de Protección al Ambiente, ~itro. Antonio Azuela de 
la Cueva, detem1inó, en h:rminos del articulo 68 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaria de 
i\-tedio Ambiente, Recursos !'Jaturales y Pesca, dictar al Instituto Nacional de Ecologfa, la Recomendación No. 
O 112000 de fecha 29 de noviembre de ::!000, misma que se anexa a la presente. 
Sin otro panicular, aprovecho la oportunidad para c:nviarle un cordial saludo. 

ATENTA :\1 E N T E 
SUFIL\GIO EFECTIVO. NO RE ELECCIÓN 
EL DIRECTOR GENERAL 

LIC. EDUARDO CLAVÉ ALMEIDA 
C.c. . p.· MTRO, ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA - Procurador Federal de Protección al Ambiente 
pura su superior conocimiento. 

C.c. p.· LIC MIGUEL ANGEL CANCINO AGUILAR, Director General Jurfdico de la 
PROFEPA.· Para su conocimiento. 

CLS/LMH/EL!Wa 

RECOMENDACIÓN 0112000 SOBRE ÉL 
ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS 
l\léxlco, Distrito Federal, a 29 de noviembre del 2000 

L/C ENRIQUE PROVENCIO DURAZO 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ECOLOGIA 
PRESENTE 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con fundamento en los anlculos 2ª, inciso e), fracción 
IV, y 68 fracciones 11 y VI, 69 fracción XV, 82 fracción IX y 83 fracciones 111, V y VI, del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Medio Ambiente, Rocursos Naturales. y Pesca y 189, 190, 194 y 195 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ha analizado los hechos que obran en el 
expedicnce 006/150109, relacionados con la denuncia popular interpuesta por el C. Alejandro Nada! Egea y 
otros firmantes, y con base en ellos emite la presente recomr:ndación. 

l. ANTECEDENTES 

1.1. El siete de junio del dos mil el C. Alejandro Nada! Egea y otros firmantes presentaron en esca 
Procuraduría denuncia popular en contra del Instituto Nacional de Ecologla (INE), del Instituto de 
Biotecnologla de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM y de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), por hechos que presuntwnente violan 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 
derivados del Convr:nio.de Bio~prospección celebrado entre la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través del Instituto de Biotecnología y la empresa DIVERSA y del Convenio de 
Concertación celebrado entre el INE-CONABIO y la UNAM. 

1.2. En virtud de que la denuncia popular cumple con los requisitos previstos en los ardculos 189 y 190 
de la LGEEPA, esla Procuraduría, a través de su Director General de Denuncia y Quejas, admitió la 
denuncia mediante Acuerdo de Calificación de fecha dieciséis de junio del dos mil, de conformidad 
con los an!culos 69 fracción XV y 83 fracción lll del Reglamento Interior de kl Secretarla de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el cual fue notificado en la mismo fecha al C. Al~jnndro Nadal 
Egea. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

141 

t.3. En términos di:I articulo 192 dl! la LGEEPA. mediante oficios No. 
DG/003/RN/0946/2000,DG/0031R:"J/0947/2000>DG!0031RN/0948/2000, se hizo del conocimiento la 

. denuncia popular al l'NE, a la CONABIO y al Instituto de Biotecnologia· de la UNAM, 
respectivamente. en relación con los hechos sc1lalados en la denuncia popular, para que presentasen los 
documentos y pruebas que a su dc::recho conviniera. 

t.4. Mediante escritos de fecha veintiuno de junio, vl!inte de julio y trece de octubre del dos mil, la 
CONABIO dill respuesta a esta Procuraduría, y anc::xó copia del Convenio de Concertación celebrado 
entre el INE, el Instituto dt! Oiotccnología de la UNA:Vt y la propia CONABIO, as[ como copia de una 
publicación académica titulada ''Contratos para bioprospccción de In bioJiversidad'\ en In que se 
incluye intbmrnción sobre lo que se: considera pago justo de: regalías en contratos similares cdebrados 
en otros puiscs. 

1.5. El tres de agosto y veintidós de: septiembre del dos mil, mediante oficios No. D00.·3772 y 5013, 
DOOP.100·305 respectivamente. el INE da respuesta a diversos aspectos de la denuncia y envía copia 
de los oficios numeras DOO 750. - 2744/98, DOO 750. -13543/98 y DOO. 02. -3236, a través de los 
cuales autorizó con diversas modalidades al Instituto de Eliolt:cnologia de In UNA~t. la colecta de 
muestras. 

t.6. Mediante escrito de focha veinticinco de julio del dos mil, el Instituto de Biotecnología de In UNM1, · 
a trav¿s de su repn:scntante Dr. Alberto Székely Sánchcz, manifestó lo que a su derecho convenía 
respecto de los hechos sci\alndos en la denuncia popular. 

1.7. El veintiséis de octubre del dos mil, se recibió en esta Procuradurin. vía correo electrónico, 
ampliación de la denuncia popular de fecha siete de junio del :?000. Dicha ampliación fue ratificada 
posterionnente mediante: escrito del C. Alejandro Nadal fechado el veinticuatro de noviembre del 
2000. 

1.8. Mediante oficios No. DG/003/RN/1864/2000, DG/003/RN/186612000 y DG/003/RN/195512000, se hizo 
de¡ conocimiento de la CONABIO, del Instituto de Biotecnologfa de In UNAM y del !NE, respectivamente, el 
mencionado escrito de ampliación de la denuncia popular. 

1.9. Mediante oficio No. 328.0l/485D/2000 de fecha dieciséis de noviembre de¡ dos mil, el Instituto de 
Biotecnología de la UNAM manifestó lo que a su derecho conven(a respecto de los hechos seilalados 
en la ampliación de la denuncia populnr. 

2. CONTENIDO DE LA DENUNCIA 
2. 1. Hechos denunciados 

2.1. En el escrito de denuncia popular los denunciantes seilalaron que "En noviembre de 1998 se finnó el 
convenio de Bio-prospccción entre el Instituto de Biotecnolog[~ de la Universidad Nacidnnl 
Autónoma de México, y la compañia norte::lmeric::mn Diversa. Este convento tiene una duración de tres 
años ( ... ) de acuerdo a las cláusulas sustantivas de este convenio, la UNAi.\.1 proporcionará a Diversa 
tanto muestras ambientales. como cultivos enriquecidos. aislados o extractos de ADN, para que 
Diversa busque componentes de interés industrial. quedando en posibilidad de explotarlos 
comercialmente." 

"Por su parte, la UNA.W, el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional para el conocimiento y 
uso de la biodiversiclad (CONAB/0), firmaron un convenio cuyo objeto es facilitar que la UNAM esté en 
posición de ejecutar eflca=mente el convenio de colaboración con Diversa (. .. ) De acuerdo con este convenio, 
la UNAM solicitará al /NE la a11tori=ación a que se refiere el articulo 87 bis de la LGEEPA. El /NE 
designará los sitios de colt!cta de muestras en terrenos federales a cargo de la SEMARNAP y localizados 
dentro de áreas naturales protegidas. •• 
Siguen diciendo los denunciantes que "El objeto de estas dos convenios es contrario a la legislación 
mexicana en materia ambienta/ y en especial, en lo relativo al acceso a la exploración, manipu/aci6n, 
adquisición y 11tili=ación de recursos genéticos. " 
Seilalan además como presuntos responsables a "Las autoridades de la UNAM y del /NE q11e firmaron y 
dieron su aulorí=ación indebidamente para que se pudiera celebrar e Instrumentar este convenio. De manera 
complementaria, las autoridades de /a CONAB/O que de manera Indebida suscriben una de los Instrumentas 
impugnados en eslu Denuncia Popt,/ar. " 
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~fnnifc:staron que '"los rt!ct~rsus g11111Jticus estún bajo t:I c.:vfllrol soberuno dt!I E.liado mexicano de acuerdo a 
la Consrilw.·.ión Política Út! los Es/Lldos Unidos ,\lexicanos, Articr1/o 27, la Convenciún :wbre Biodivttrsidad 
(artlcu/os 2, 6, 8. //,y/ 5) y la lt•y gt!nera/ del 11q11ilibrio .:cvlógico y /u protección al ambit:nte." 
Explicaron qu~ '"En cunst!cuencia, ni la UNA.\/, ni t!/ Instituto cit! Biotf!cnolvgía. tienen la facultad o el 
derecho de dispont!r sobr11 los recursos gent!ticos de Aft!.tico pu11s 110 tit.:nen d dominio sobre dh:hos recursos, 
ni son mandurarios de quit!n teniendo dicha dominio pudit!ra Ju.Jbt!r conct!dido dicho mandato. " 
Además ser1alan 4m: º'El co1n·e:11io principal UNA.H-Divers" y t!/ com•enio au..'filiar UNA./\1-JNE son 
contrarios a lo dispuesto 1111dArticulo87 Bis di! la lr!y G11neral de:/ Equilibrio Ecológico y /u Prutect:ión al 
Ambienlt.'." 
Contimian tlicit!lldO t/tll! 'ºst! im:ttmp/¿ lo úispm:SlO 1.!n t:I .-lrticulv s-; Bi .. · por lus sigui4!nlt!S ra=unl!S. En primer 
lugar, si los n:cursos g1.mJ1icos que pretencli: l!.tplotar la empresa Dfrer:w y :¡ue le son t'ntregados por el 
lnslitlllo di: Bio1':c.~nologia dt: la U1\'AAI se encrwntran 1!11 "ti.:rrerws propiedad dt! fa F11deración a cargo de la 
Secreturía di! ,\tedio Ambit:nlc, Recursos Nat1;ralt!s y Pc:s1..·u y luc:ali=udo.l· dt.:ntro de· áreas naturales 
protegidas", de acuerdo con e!/ com·enio principal UNA.H-Dfrersa (Cldusula ~.2) y ~I convenio auxiliar 
UNAJ\/·INE y tormmJo 1..•11 ciu:ntu lo expuc:stu r!n t:I 11w11.:ral PRIMERO ,Je i:sta Denuncü1 Pupul~r. se puedt! 
obsen•ar qm: los intereses de la F1.·cleradón no fueron tomados en cuema. " 
Manifiestan que ""Es t!Vidt.:nte que la Fedt!ración no t!S una de las partes del convenio principal UNAAf· 
Diversa y, por lo tanto, nu ha partic:1¡Judo en lu d1..•terminación de los 1t!rminos del convtmio UNAAl-Diversa, 
por lo tanto, al 110 ser la Fedt:ración parle dd convenio UNA,\1-Dh'i!rsa, 110 pudo habl!r participado t:!n la 
definición de los bene)icios y rt!1111meraciones a los qm>, de acuerdo con t!l Articulo Si Bis de la LOE.EPA 
tiene derecho. " 
Señalan que "Especialmenti: rele\•ante en este conte."C/D es el tema de los beneficios a los que tienen derecho 
los propietarios o legítimos poset:dores dt! los predios t!n los que SI! /o1..•ali=an los recursos biológicos. El 
principio del conocimiento pre\'io mantiene una c!strecha relación con los derechos de los propietarios o 
legitimas poseedort!s de los predios sobre los que se locali=an los recursos biológicos a los beneficios que 
pueden desprenderse del apro,•ecJwmit:nto de dichos recursos. " · 
Continúan diciendo que "La letra y el espírilll del Art"·ulo 87 Bis buscan prevenir precisamente que en el 
caso de los recursos biológicos los di:rechos de los propietarios o legítimos poseedores de los predios en los 
que se loca/i:an dichos recursos puedan verse afectados negativamente por autori:aciones otorgadas por 
funcionarios incompett!ntes o venult!s. Precisamente por ese motivo se otorga un derecho directo a los 
propietarios. Ese dr:recho ya está siendo violemado o afectado nega1ivamente desde el momento en que se 
reali=a una negociación entre la UNAAI (a través de sus tt!cnicos del instituto de Biotecnología) en la que 
está ausente i:l principal intr:r.:sado r:n el asunto, a saber. la Federación. Como ya se ha señalado en /o.r 
primeros dos apartados dr: este alegato, ni la UNAAI, ni la CONA DIO, están facultades para representar los 
interc.n:s de la F.:deración. Pur Sil parte, .:/ lnsti/1110 Naciunal di! Ecología está rdegado a un papel pasil'o, 
tal y como se desprende de \'arias cláusulas dr:/ convenio principal entre la UNA/vi y Diversa, y del convenio 
au.tiliar entre /a UNAM, e/ /NE y la CONABIO. 
Por lo tanto no se puedr! considaar qut! la Federación a traw!s dt!/ convenio auxiliar UNAA-1-INE, haya 
podido otorgur su consentimit:nlo pre\'ÍO e informado." 
AJanifiestan que "el cum:enio UNAJl-Diwrsa es contrario al tenor del artículo 87 bis toda ve.: que a través 
de esos conwnios se enajenan los dt!reclws de la nación sobre los recursos genéticos sin que pueda alegarse 
que está mediando el consentimiento previo e informado de la F11deración." 
Señalan que "Por la misma ra=ón, tampoco se lomaron en cuenta los intereses de la nación en el 
otorgomfonto de las aulori=aciones que (sic) t!I convenio auxiliar UNAA1-INE porque la Federación no hlVO 

ni una vo: en el disetio y nr:gociación sobre los bene}icios compartidos. En el caso de recursos biológicos 
sobre terrenosfederalr:s (áreas naturales protegidas) el consentimiento a que se refiere el artículo 87 bis 110 

es un trámite en el que la autoridad desempeña un papel pasivo." 
Continúan diciendo que "Por otra parle, los convenios UNAA-1-Diversa y la UNAM-INE son contran'o.s a lo 
dispuesto en el Artículo 87 Bis por una ra:ón adicional. En el caso de terrenos o predios que se encuentren 
en áreas naturales protegidas y que estén sujetos a un régimen de propiedad privada o e}idal o comunal, 
también se está violando el articulo 87 bis por que ni la UNA1\l, ni la CONAB/0, son mandatarios de los 
propietarios o legitimas poseedores de esos tcrrr:nos para ft}ar con la empresa Diversa los términos del 
programa de ben~flcios compartidos. " 
Indican que "'El convenio UNA Al-Diversa es violatorio del articulo 87 bis en el caso de que las muestras 
sean recogidas en terrenos federales 11blcadas en áreas naturales protegidas y /rabilados y s11jetos a distintos 
regímenes de propiedad. " 
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"las respuestas de la UNAAI y la CONABIO sos/ic!nt:n que al incluirst! 11110 cláusula en el contrato u~w.¡,t;¡. 
Diversa por medio de la cual la l...'NAAI se compromete a pedir y obtener /as autori=aciones requeridos por la 
legislación en vigor, los problemas relacionados con la necesidad dt! obtener d const:ntimienro de la 
Federación desaparecen. " 
Señalatt además que "En una intt:rpretaciOn rigurosa y a¡Ngada a dert!clro, debe recomx:t!rse que Jos 
ttlrminos 'pn:\•io' e 1tinformado» rt!feridos e1/ conscmimiento de los propietarios de los predios por d articulo 
87 bis implican que el consentimiento debe otorgarse cuando los propietario.s conocen bit:n t!I alcance del 
plun de beneficios comptlrtidos. así como de posibles al1erna1h:as. En el ca.:.·o gt!neral, el plan <li! beneficios 
comparridos debe daborarst! y negociarse con la parlir:ipación uc·rfra de lus propit!larios de los predlos en 
los que se luca/i:an los recursos biológicas en cuestión. » 
Manifiesran que 'En el c·aso dd co/1/ra/O UNAA,f-Diversa la Federación no participó en t!I disel1o y 
esrabfocimiento di! lus pres/LJcionr:s e:cunómicas que Dfrt:rsa le t:tllrt!guria u lu UNA,\1. Si .se wman en cuenla 
/i.u asimelrias e:xistt:llles 1.m1re el poder Je nc!gociación de la UNAM y de la empresa Diversa (que cuenta con 
una gran expt!rit!nc:ia en la negociación de! es/e lipo di: contratos). es PO.$ible explicar por qué las 
prestaciones económicas son insignijicantes. " 
Argumentan en d upurrudo CUARTO de su escrito que "Por medio dt!l ojicio mime::ro DQ0.02-1216 con 
fecha del 1 dejuliu de 1999, t!l lnstiluto Nacional c/i..• Ecología c!Xpidió su ''c.muencia-" 'para c¡ue se llevaran a 
cabo colectas de nmesrras de biodiversiclad microbiana e::n la Rest!rva de la Biosfera "Pan/anos de Cent/a" 
en el marco del c,•onveflio UNA.H·Dive:rsa y dd comn:niu de conct:rwción emre la UNA.Al, el /NE y Ja 
CONABIO." 
Siguen diciendo que ". El ofido seflala q11e la Dirección general de Vid<1 Silvestre del /NE 'no tiene 
inconveniell/c en que se llc:wn a cabo lus aclividades de colecta confines cienrijicos de 50 a 100 muestras de 
sedimentos(..) Dentro de la Reserva de la Bimfl.!ra "Pantanos de: Cent/a." 
Señalan que ··'el oficio establece que las colee/as se harán con ''fines cienr(/icos ", Pero el contrato UNA,\,f
Diversa no es 1m co11ve11io dt: colaboración científica (aunque se prelenda simular lo anterior). Se trata de un 
conrrato de bioprospección que tiene claros ji11es comerciales. 
Manifiestan en el apartado OCTAVO que "es necesaria una MORATORIA a éste y todos los proyectos de 
bioprosp~cción en curso o en ciernes ya que el tema debe ser analizado y evaluado de manera cuidadosa por 
tratarse de recursos estratégicos para todos los mexicanos." 

J. RESPUESTAS DEL lNE, DEL INSTITUTO DE BlOTECNOLOGfA DE LA UNA,\! Y DE LA 
CONABIO A LA DENUNCIA 

En atención a las solicitudes de información referidas en el apartado de ANTECEDENTES, esta Procuraduría 
recibió diversos escritos y oficios, por medio de los cuales el INE, el Instiluto de Biotecnología de la UNAfo..l 
y .la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de In Biodiversidad, proporcionaron 111 información 
requerida así como los respectivos soportes documentales de la misma. 

3.1. INE. A través del oficio número D00.·3772, el !NE sena16 que "las manifestaciones realizadas por 
los quejosos son aseveraciones totales y completamente carentes de sustento legal, buscando como 
objetivo la de confundir a ln.s autoridades al mencionar hechos completamente falsos y distantes de lo 
que en realidad debe de entenderse e interpretarse correctamente, derivado de la fomtalización del 
Convenio de Concenación ( .. ) Dicho Convenio fue suscrito por las panes, con fundamento en las 
atribuciones jurídicas que a cada titular le corresponde, por lo tanto el contenido de dicho instrumento 
jurídico se puede palpar que se encuentra ajustado a derecho, contando con la debida fundamentación 
y motivación que las propias leyes establecen para suscribirlo." 

Igualmente señaló que "Por cuanto hace a lo que mencionan los dt!n11nciantes que dichos convenios 
son contrarios a lo dispuesto al articulo 87 bis de la ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente esto es completamente falso, ya que el convenio de concertación celebrado 
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entre e/ INE-CONABIO-UNl'l•\,f al con1rario sb:mpre se obsen•ó y se lllvo el pleno cuidado de·dar el 
cabal .. ~umplimic!nto a lo dispuesto por r!I L'itado orúenamit!1110 /ege1J. " 

i\1anifestó qut: "t:I convcmio de concertación !NE- CONAB/0- UNAN!, únicamente hace referencia a 
los terrenos propiedad de la Federucián y de lvs terrenos que est.Jn a cargo de la SE.\t!ARNAP dent!O 
de áreas naturales prCJtegidas, ya qui! son los únicos sobre los cuales se tit:m: injiuencia, sin embargo 
para poder l/e,•ar a cabo f!/ obj1110 di:/ con\'enio se deberá dt! cumplir y obtener previamente de Ja 
Secrt:taria la awori=ación L'orrt!spondiente. " 

Además se11aló q11e "/a ley faculta a la a11/oridad aclministrativa para rea/i:ar rodas y aquellos actos 
jurídicos que semi 11t:cesarias para cumplir cabalmente c:on lru atribuciones que le son conferidas, por 
lo /unto el com,.enio de concertación ce/ebrudo entre el /NE- CONAB/0- UNAAI se encuentra 
d.:bidamenlt! ajustado a derecho conwndo con la fimdumentaci6n y motivación que la normatividad 
ambfontal c:xigt! en este tipo de casos. " 

Asimismo, mediante el olicio No. :5013 d INE infonnó también que .. los predios en donde se autoriL6 
la colecta son propic:d:id de la Federución y la Unidad Administrativa encargada de su administración y 
dominio son las Resc:rvas Je la Biosfcra el Vizcaíno y Pantanos de Ccntla respectivamente, quienes en 
todo momc:nto tuvh:ron conocimic:nto y auwrizaron la n:aliz.ación de: las actividadc:s de colecta.~. 

Además uuulifc:stó c¡11c: "lwsta d 11101111!ntu sólo se ha ejercido lu uutori=ación vtvrgacla mediante oficio 
Na. DOO 750. - J J.5.JJ/98 derecha J dt! dicii:mbre di: 1998, en la Rest..•n•u df! la Dios/era el Vi:caino de 
la cuul d /nstillllo Jt! Bivre,·nv/agfo d .. • la UJ\'AAI ya ha preselllado su in/urnh! tamo a t!Sta amoridad 
como a la Din:cdán dL' lt1 resr:n•a en donde si: ri:C11i:ó "1 c:olec·1'1. " 

Finalmente, a requt:rimicnto exprc:so de esta Procuraduría sobre la cuestión del consentimiento previsto 
en el artículo 87bis de: la LGEEPA. el Prcsid~nte dd Instituto Nacional de Ecologfa, mediante oficio 
000.100·305, manifiesta haber sido informado ·•sobre la situación de los convenios UNA.lvl-Diversa e 
/NE- CONAB/Q.LJNA!d y haber discutido "sobre los posibles bent!jicios instilllciona/es y nacionales ... 
- .. del proyecto. Manifiesta asimismo, haber tenido ''plena conocimiento de las gestiones reali:adas 
por la Conabio, la UCANP y la DGVS, hasta la conclusión en /afirma de /o.s mencionados convenlo.s'" 

J.2. lnstltulo de Diotecnologiu. A través de¡ c:scrito de focha 25 de julio de 2000, suscrito por el Dr. 
Albeno Szókely Sánchez, el Instituto de Biotecnología de la UNAM remitió un infonne en el que 
pregunta a esta Procuraduria 

"Si la pretendida "'denuncia popular" fue admitida y las ra:ones que tuvo esa Procuraduría para ello, a 
pesar de que evidentemente no-satisface los requerimientos del Artículo 190 de la ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ciado que es notoriamente improcedente e infimdada, pues 
en ella se advierte que carece de fundamento e inexistencia de petición." 
Asimismo, afinna que 

"En efecto, es notoriamente improcedenw que se pida a esa Procuradur{a' como se hace en el segundo 
párrafo ele la primera página de la denuncia, que "declare nulo" un convenio privado sobre el que esa 
dependencia carece 101almer1le de facultades y competencia." 
"Es igualmente improcedente que los denunciantes pidan a esa Procuraduría que r?mita una recomendación 
al Instituto Nacional de Ecología, a fin de que este último "impida la autari=ación y aplicación de este n"po 
de convenios, hasta en tanto no se c.:uentc con la legislación exactamente ag/icable que esrab/e:ca la 
protección que nuestra Constitución y la ley s~ña/an ", pues dicho Instituto no tiene facultades legales para 
interferir en la libertad de contratación de quienes ac:túan privadamente y fuera de la esfera de las 
atribuciones de ese Instituto. En efecto, el Convenio de que se trata de ninguna manera estará en si mismo 
sujeto a la autori:ación o aplicación de autoridad alguna y, por ello, es totalmente improcedente que los 
denunciantes pretendan que el /NE tenga intervención alguna en dicho Convenio. ' 
••A mayor abundamiento. resulta nowriamente improcedente e in.fundado solicitar que una autoridad, como 
lo es el Instituto Nacional de Ecología. pretenda impedir a cualquier personaflsica o moral que haga o deje 
de hacer cualquier cosa que (según el mismo solicitante está aduciendo) no e:!J:té expresamente prohibida por 
la ley. Tal es lo que los denunciantes solicitan al demandar que el /NE "impida la atllor/:ación y aplicación 
de convenios en esta materia, "en tan/O no se cuente con la legislación exacramellle aplicable que estable=ca 



145 

/u protección c.¡ui: m"!sr.-a Constitución y /u Ley St!tla/un ", AJi:mús, tal petición us t!Videntemente 
conlrudictoria, al indic:ur los di!nunciamcs, primt!ro, qut: no se cuenta con legislación y decir, después, que ya 
hay una protecdón que 'hl lr!y' Sl!tia/a. •• 

"SEGUNDO. Es totalmemi: in}imdado e! inoperame r!I primer punto del apartado relativo a ºFundamentos 
de Derecho" de Ju d!!mmciu, por medio de!/ cual falsamt!nte se aduce quit con la firma ¿le los Convenios 
arriba citados, se violó lo dispuesto por los urliculos 27 de la Constilución Política Út! los Estudos Unidos 
lvlaicanos; J y J di: ILJ Convendón sobri: Biodh:i:rsidad (sic); ,J, 3, 6. 15, 63, 82 y 87 de la L11y G'•neral del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al .-1.mbienti:,· 1 y 1 j de la ley Orgánica de la Universidad Nacional 
Autónoma de A1t!xico,· I y 6 del Acut!rdo por el que Se! crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de /CJ Biodfrer~idad u/ cunsidr:rur r:rrón.:amel1/e 1111e en virtud dr: dic:lws Conwnios, Ju UNA~/ y la CONABIO 
disponr:n de los recursos genJticos ele/ país. " 
"Igualmente resulta inoperante e incorrecto el argimu:nto de los dt!nunciantes, en el sentido de que la UNAM 
dispone de los recursos genJticos, arrogúndost! la propiedad de los mismos. En ninguno de los dos 
com•enios, la UNAM se ostenta como la propietaria de los recursos genéticos o dispone de ellos al hacer una 
"venta" de los 111ismos. "' 
"Como se dr:sprt•ndc! de la simple lectura del Convenio de Colaboración celebrado por la UNAAI con la 
compañia DIVERSA, J.m: nu tiene por objeto Ja compraventa dt! muterial genético, como erróneumellte lo 
tratan de hacer l-'Cr los J.:mmciantes, resultando por ello inaplicables los invocados artículos 2 269 y 2270 del 
Código Ci,•il." 
"Por el contrario, dicho C01wenio tiene por objeto la colaboración elJ/re las Partes "ajin de que "Diversa " 
capu1.:ite y prO't:ea a fu UNAAI con los insumos y el t:quipo para que lleve a cabo trabajos de recolección y 
aislamienlO de muestre.u dt'I 11ntorno y extracción de ácidos nucleicos de las mismas, poslbilitando a la 
UNA,\! l!I establecimiefllo :Je la primera colet.."ción dt.! muestras ele emornos de Afb:ico. Asimismo, la UNAM 
proporcionará a Diversa tanto 1111wstras ambiemales como Cultivos Enriquecidos, Aislados o E."Ctractos de 
ADN (colt!ctframente "i\lateriales ", para que Dfrersa busque subcomponentes de intcrJs industrial, 
quedando en posihilid'1d de explu1arlos comerchl/mt!nte " 
"En ninguna partl! de la Denuncia se ú11mut!stra que la ley· tenga prohibido a ·una empresa el capacitar y 
provet!r a la UNAAI con los insumos y el equipo para que lle\•e a cubo trabajos de recolección y aislamiento 
de muestras del t!ntorno y extracción de ácidos nucleicos de las mismas. En ninguna parte de la Denuncia se 
demuestra que /a ley tenga prohibido que la UNAAI t!Stublt:=ca la primera colección de muestras de entornos 
de i\léxico." 
'"En ninguna parte de la denuncia se demuestra que la ley tenga prohibido que la UNAM proporcione 
mediante contrato a una empresa los mencionados materia/es, para que esta busque subcomponentes de 
interes industrial, quedando en posibiliclud de explotarlos comercia/mente, máxime si dichos materiales 
resultan de la colecta de muestras que es pr:rfectamente permisible por la legislación en vigor. " -
"En efecto, la UNAAl, como cualquier otra persona, tiene el derecho de recolectar y. en su caso, aprovechar 
t!species de flora y futma y olros rec:urlOS biulógh:os para ser utili:adus en la biotecno/ogia, siempre y 
c:uando obtenga /u alllori:ación correspondiente de la autoridad competente, en este caso del /NE, y previa la 
obtención del consentimitmlo del propietario del predio, el que tiene derecho a una repartición equitafl'va de 
los beneficios.Asilo estublt!ce claramenle el urticulo 87 Bis de la LGEEPA." 
"En t!I presente caso, como ya se dijo, t!n el Corl\'enio de Colaboración no se exceptría del cumplimiento del 
articulo 87 Bis de la LGEEPA. sino que e:cpresamente condiciona la actuación de la UNA~! al cumplimiento 
de todas las obliguciones legules en la materia, incluidas sin dudas las previstas en ese precepto. Como se 
puede apreciar en los puntos 6 y 7 de la Cláusula Segunda del Convenio, la UNAJ,t/ se compromete a obtener 
las auturi:aciones necr:saruis por parte J<!I /NE, a obtener l!I conselllimiento de ltste para colectar las 
muestras r:n terrenos nuciona/es u dispo.rición de la Secretaría de Aledio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, y a cumplir con todos los requisitos legales vigentes. " 
'"De esta forma, la UNAAI St! obligó a supeditar 1!1 cumplimiento de sus obligaciones, en ambos Convenios, a 
la observancia de /cJs requisitos establecidos por el articulo 87 Bis de la LGEEPA, por lo que no se puede 
aducir la ilegalidad del Convenio en si." 
"Si en todo caso los denunciames hubieran aducido con prucba.r; (lo cual no han hecho ni lo podrían hacer) 
que la UNAJH, en cumplimiento de sus obligaciones en el Com·enio, se hubiese atrevido a recolectar 
muestras sin fa autori=ación requerida por el m11lticitado Articulo 87 Bis de la LGEEPA, o que tales muestras 
se hub1el·e11 rec.:olectado sin contar con el consentimiento del propietario del predio en cuestión, podrlan 
entonces haber intentado combatir /u legaliclad de dicha recolección de muestras, pero ciertamente no la 
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/egulldaú ele/ Conwniu mismo, pue~·ro qut! Jste e.t:presamentt! l!;'Cige el cumplimit!nlo pun1ual ele ese 
precepto."' . 
"'Cabe mencionur jina/mente, que t!l Cvnvenio que la UNAAf celebró con la empresa DIVERSA, fue hecho 
en un contrato privado. li.J UNAAI. como cualquier persona flsica o moral, 1iene t!I Út!recho Út! celebrar 
cuulquic:r acto jurídico o '-'On\'tmio a )in dt.~ desarrollar sus actividades .sin la inte1•·ención de ninguna 
autoridad. sir:mpre :¡ue no SI! violt:nti! la normatividad. " 
'Consecuentemente, tanto d Convento de Conct!rtación celebrado entre d /NE, la CONABIO y la UNAAI, 
como el Convenio dt! Colaboración celt!bradu en/re la UNAA! y DIVERSA. se apegan estrh:tamente a la 
lt!gfs/ación aplicable, por lo que rr:su/um injimúados los argumentos dt! los demmciantes. " 
"TERCERO. Es totalmi:111e infundudo e inopt!ra1Ut! el st!gundo punto dt!I apartado relativo a "Fundamentos 
de Dt!recho" de la denuncia popu/c.Jr, por medio del cual, incorri:cta e infandadamcntt!. se estima que los 
Convenios denunciados viulan lo dispuesto por,}/ articulo 87 Bis de la lt!y Gt!neral del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente bajo d argwnento de que no se tomaron en cuenta los intereses de la 
Federa1..~idn. " 
Es infundado este argumt!nto de las denunciantes en atención a qui! la Federación, en todo momento, buscó 
salvaguardar sus inlt'reses y los cid público. Por e/lo fue que proct!dió a negociar y celebrar el "'Convenio de 
Concertar:ión que c.:/ebran por ww p,1rtl! la Secretaria di! Atedio Ambit.mte, Recursos Na/llrales y Pesca a 
través de:/ /mtituto Naciunal di! Ecvlugia, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, y por la otra lu Uniwrsidad Nacional Autónoma de Alt!xico ". En lugar de sólo limitarse a 
expedir tus awori=a1.:iones correspondit!ntes. " 
"Además, contrario a lo que exprt!san los denunciantes en el sentido de que se violan /as disposiciones 
relativas al co1zst.•ntimiemo que Jebe otorgar t!I propietario del terreno, en ambos Convenios se establece la 
obligación de la UNA.J\f di! vbtent!r, a1Jtt!s ele n.•ali=ar la recolección de muestras, dicho consentimiento previo 
e informado, t!n este caso de /u FL•derución que es quien ejerce /u propiedad de Ja Nación sobre los terrenos 
en donde se reali=aran las actividades de recolecta. " 
"Jnc/usfre, es la propia Fedt!ración la que determinará los sitios especificas en que se reali=ará la colecta. 
Así lo confirma la Clciusu/a Tercera dt!I Com·enio de Concertacidn." 
"Es evident..: que los d..:nunr:icmtes conjimden el momento oportuno requerido por la ley para obtener el 
consentimit!11/o de la Federación, como propietaria de los terre11os dunde Jrabrlan de recolectarse las 
muestras, ya que la ley exige Jste previo al o/Orgamielllo de /u autori=ación de recolección de muestras a 
que se refiere td articulo 87 Bis de la LGEEPA. Por ello, la UN.AA/ no se encontraba obligada a obtener ese 
consentimiento de fo Federación previo a la jirma de su Convenio con Diversa. sino antes de obtener la 
all/ori:ación de la propia Fedt!racidn para la recolección de mut!stras. cosa que por cierto si se dio. En 
efecto, previo al otorgamiento de la au/Ori=ación de la recolección de muestras, /a Federación, a tral'és de la 
Secretaria, 111vo conocimit:nto de que ILl UNAW! se había comprometido, en las Cláusulas 2.J y 2.7 de su 
Convenio con Diversa, a "Obtener el consentimiento" de ella "para la recolección de los materiales en los 
terrenos federales" dentro de "áreas naturales protegidu.s '', todo ello "de conformidad con las dlsposiciones 
legales en vigor" lu Federación, acto seguido, procede no solo a comprometerse, a través de Ja Cláusula J 
del Convenio que celebró con la UNAAI y con COAtlAB/O, a ''facilitar que la UNAA-1 esté en posición de 
ejecutar t:fica:.mente su Com•l!nio de Colaboración con Diversa" que implica la recolección de muestras en 
sus terrenos, sino que En la Cláus11la J. I del mismo Convenio el /NE se compromete a que, "Al solicitar la 
UNAA,f la autori=acidn a que se refiere el .4rticu/o 87bis" de la lGEEPA, dicho Instituto "designará los sitias 
de colecta de muestras en terrenos propiedud de la Federación a cargo de la Secretaria." 
''lo anterior demuestra que la UNAA,f no estaba obligada a obtener él 
Consentimiento de /u Federación antes de celebrar su Convenio con Diversa, sino antes de solicitar 
autori=ación para la recoleccidn Je muestras. " 
"En todo caso, c·1wlquier au/Ori=ación otorgada por /u Secretaria (en cumplimiento de su Convenio con 
UNAArf y CONABIO) para que la UNAl\lf (en cumplimiento de su Convenio con Diversa) recolecte muestras 
en terrenos federales dentro de un área natural protegida, necesaria e inevitablemente significa que la 
Federación está dando su consentimiento a que se efectúe tal re,:olección en sus terrenos, pues de otra 
manera no otorgará tal autori=ación. " 
"De igual/arma, los Convenios c11111plen con el requisita establecido en el articulo 87 Bis de la LGEEPA de 
hacer participe de las beneficiol· obtenidos u/ propietario de los terrenos. Esto en atención a que la UNAkl no 
sólo proporcional'á una parte equitativa de los beneficios que se obtengan de la ejecución de su contrato con 
DIVERSA, sino que se obliga a destinar todos los ingresos obtenidos a un Fideicomiso Público." 
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"En efeclD, en la cláusula crmrra dd Conv1.1nto dt! Conc:i:rrudón /NE- CONA.B/0-UNAlvf, /u UNAiW se hace 
responsable de que todos los ingresos y bent!}iciu.s SI! destinen al "Fideicomiso Fondo para Ja Biodi\:ersidad" 
conforme a los /ineamiemos emilidos por t!l /NE y /u CONABIO." ' 
"Además, como ya se mencionó, el Convenio de Co/aborLJción celt!brado por la UNAAI con la empresa 
DIVERSA, es un co111ra10 privado, que tiene por finalidad d.:sarrullar las capacidades de investigación de la 
UNAAI, Jo qui: l!s acorde con su lt!y Orgdnica. En ,.:se sentido, la Federació11 se encwmrra obligada a 
respetar la autonomía que l.: otorga el Articulo J de la Consriwción Política de los E.srados Unidos 
i\le.;cicanns. por lo que no puede uni/att!ralmente imervenir en las negociaciones y acuerdos que, como ente 
privado con persona/idadjuridic:a propia, ce/ebrt! con otros parrh:ulares." 
"Consec1wn1emen1e, el argumento de los d11mmcianres expuesto en el numeral segundo del apartado 
"Fundamentos dt: Den.•chv" de s11 escrito di: dt!mmcia curece de todo sustento legal. Por dio, lo proceden/e, 
de conformidad con d artículo 199 de la LGEEP.·l, es dar por concluido t:I expedii:nte de la presenle 
Denuncia Popular, por 110 existir contravenciones a la legislación ambiental." 
"CUARTO. Es tuta/mente infundaclo, inoperante y falso el tercer pulllo del apartado relativo a 
"Fundamentos di: Derecho" dt! la cle1111ncia, por medio dd cual t!n forma dolosa y de mala fe señala, 
lncurriendo enfalseclacl dt! cleclaración unle una cmloridad aciministrallva, que la recolección de muestras se 
reali=a en predios sujetos ul régimen de propiedad privada, ejidul, comunal o propiedad de comunidades 
lndigenüs, supuestamente viulándvst! con t!llo lo ,lisplll!.)'/o por los anlculos 87 Bis de la LGEEPA. " 
"Como se puede apreciar. los di:nu11cia11tes aducen. incorrecramenlí!, que s~ viola el artlculo 87 Bis de la 
LGEEPA, debido a que /us terrenos o predios que se encuentren en áreas naturales protegidas es1án s1y·e1os 
a cualc¡11it!r régimL'fl de propiedad y no se solicitó d consentimit:lllo de los particulares, ejldatarios, 
comuneros y comimiJadL'S indígenas propietarios de dichos terrenos, cxc/uyt!11do/os del reparto de 
beneficios. " 
"Esta aseverac:ión es totalmeme f1.1lsu ya que, lamo el Convenio de Colaboración celebrado por la UNA!vl 
con Diversa como d Convenio dt: Concertación celebrado por el /NE, la CONAB/0 y la UNAAl, senalan 
expresamente que la recolección de muestras se reali=ará en terrenos federales a cargo de la Secretaria de 
Medio Amble/lle, Recursos Naturales y Pesca que se encuentren dentro de áreas naturales protegidas. " 
"Este hecho es reconocido por los propios demmciantes a lo largo de todo su escrito, especialmente en el 
numeral "Segundo" dd capitulo "Fundamentos de Derecho " de su denuncia, en donde reiteradamenle 
seifa!an que la recolecta de muestras se reali:arci en terrenos propiedad de la Federación para, 
posteriormente, contradt:cirse al argumell/ar como motivo d.: ilega/iclad d que los estudios se realizarán en 
terrenos con distintos regimenes de propledad. " 
"Así mismo. los denunciantes lampoco explican cómo un predlo puede ser propledad de la Federación)', al 
mismo liempo, propiedad de un t!jido, comunidad o particular, lo que es un absurdo desde cualquier punto de 
vista." 
"En consecuenciu, no put!de haber violaciOn alguna a lo establecido por el articulo 87 Bls de la ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Prolt!cción al Ambiente ya que, como se aprecia en el Conven{o de 
Concerlació11 celebrado entn.: el !NE. la CONAB/0 y la UNA,W, y como fue expresado en t!I numeral anterior 
del presente! escrito, la UNAAJ se encuc!lllra obligada a recabar d consentimiento previo e informado del 
dueño de los terrenos, en este caso la Federación, a fin de obtener la aulori:aclón a que hace referencia el 
citado precepto legal. " 
"De igual forma, como yu se mencionó, los Convenios cumplen con el requisito establecido en el articulo 87 
Bls de la LGEEPA, de hacer partlcipe de los b1meficios obtenldos al propit!lario de los terrenos. Esto en 
atención a que la UNAAI no sólo proporcionara" rma parte equilatÍ\'a de los beneflclos que se obtengan de la 
ejecución de su contrato con DI VERSA, sino que se obliga a destinar todos los ingresos al Fideicomiso 
Público "Fideicomiso Fondo para la Biodii•ersiclad". 
"Consecuentemente, el argumento. de los denunciantes expuesto en el numeral Tercero del apartado 
"Fundamentos de Derecho de su escrito de denuncia carece de todo sustento legal. Por ello, lo procedente, 
de conformidad con el articulo 199 de la LGEEPA, es dar por concl14ido el expediente de la presente 
Denuncia Popular, por no existir contravenciones a la /eglslación amblenta/. " 
Por otra pane, la Dirección General de Denuncias y Quejas mediante oficio No. DG/003/RN/1866/2000, 
formuló un requerimiento de infonnación para que el Director del Instituto de Biotecnolog(a de la UNMI, 
aclarara por qué en el Convenio UNAM-Diversa se manejaron porcentajes del 0.5 y 0.3 de regalías, cuando 
previamente u la misma Dirección Gt!neral se le habin informado por la CONABIO, en relación con lo que se 
considera "pagos justos de regalías" que dicho asunto podla ser consultado en el texto denominado "Contratos 
para la prospección de la biodiversidad" de la autora Sarah A. Laird, en el cual se asegura bajo el punto IV. 4, 
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que en geni:rnl se mancjtl un promedio de !.is regnlías del l al 5 por ciento. Como respuesta y m~diante oficio 
No. 328.01/4850/2000. el Instituto de 13iotecnologia de la UNAM, contestó que: 
''El porcr!ntJJ}t! de . J al .S% no pul!df! ser comparado, r!n es1ric10 rigor, con otros porcentajes acostumbrados 
en trabajos de bioprospecdón. A1ín cuando hay una indudable simili111d r!nlrt! los trabajos de esta nat11ra/e:a, 
el aislamiento de gent!s de muestras del r!ntorno, materia del convenio que nos ocupa, no tiene ningún 
precedente, por dt!pcmder su viabilidad di: técnicas y enfoques de muy reci1mte maduración t! implementados 
solo en unos cuantos labora1orius en d mundo. En estl! sentido es prácticamente imposible prever el 
por,·entaje de 11mestras 1.m las cuales .H! hui/ara un producto qur! finalmr!nle r!ncorttrará aplicación 
comercial." 

3.J. Conablo. Esta institución, mcdiamc: escrito de fecha 20 de julio dd 2000, emite su infonne sobre los 
hechos denunciados, id¿ntico en lo fundamental. como puede apreciarse de la lectura de ambas 
respuestas, al )'a mencionado que presentó el lnstiluto di! Biotecnología de UNArv!, a través de su 
n:prescntantc: lc:gal el Dr. Albcno Szr!kely Sánchez. 

Ademá.s, mediante d oticio No. SE·Of.:?4211000, en respuesta a la solicitud de la copia de¡ documento 
en el que consten los lim:amicntos emitidos tanto por el lNE, como por esa Comisión, relativos a ta 
fonnn en que deben ingresar los beneficios que se perciban con motivo del convenio UNAM ... Divcrsa 
ni Fidcii.:omiso Fondo para la Oiodiversidad. y que se estipulan en el punto uno de la cuarta cláusula 
del convenio INE·UNAM·Conabio, la propia Conabio respondió que 

"Debido a que todm•ia no huy bl!neficios monetarios, no se han emitido dichos lineamúmtos. " 

Asimismo, remite copia de una publicación académica titulada ºContratos para bioprospección de la 
biodiversidad", en la que;: se;: incluyen información internacional sobre los que se considera pago justo 
de regalías." · 

4. ANALISIS DEL CASO 

De las constancias que existen en el expediente del asunto que nos ocupa, se desprende lo siguiente: 

4. l. Admisión de la denuncia 

Es necesario abordar la cuestión que se plantea en la respuesta del Instituto de Biotecnologia de la UNAM, 
respecto de la admisibilidad o no de la denuncia popular. Como se recordará, en dicha respuesta se 
sostiene que la denuncia "es notoriamente improcedente e infundada pues en ella se advierte que carece 

• defundamenlU e /11e\"fste11c/a de petición. " 

Al respecto, el artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
pres~ribe: 

.. Artículo 189. - Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 
sociedades podrán denunciar ante la Procuradurfa Federal de Protección al Ambiente o ante otras 
autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al 
ambiente o u los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás 
ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y 
restauración de¡ equilibrio ecológico ..... 

De la anterior transcripción se desprende que la ley permite a cualquier persona presentar una denuncia en 
materia ambiental respecto de;: todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio 
ecológico o d11ños u.1 ambiente o los recursos naturales o contravenga J11s disposiciones de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y In Protección al Ambiente y demás ordenamientos ambientales; y no 
distingue entre quienes pueden o no hacerlo. En el caso que nos ocupa, la denuncia promovida por el C. 
Alejandro Nada) Egea se encuentra fundada en el artfculo 8" Constitucional y t 89 antes referido, en contra de 
los hechos que a su juicio fueron considerados "constitutivos de violaciones a la LGEEPA", .. derivados del 
Convenio de Bioprospección celebrado entre la UNAM, a tra\·és del Instituto de Biotecnologfa y la empresa 
Diversa." 
Asimismo, entre los hechos denunciados se seHala al convenio UNAM-INE- CONABIO, cuyo objeto es 
facilitar que la UNAM esté en posibilidad de ejecutar eficazmente el convenio de colaboración con Diversa y 
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en el que .. la UNAM solicitnrá al JNE lll autorizución n que s1.: rcfo:n: el aniculo 87 bis de: la LGEEPA. y el 
INE designará los sitios de colt:cta de muestras cm terrenos fi:dcral~s a cargo de la SE~IARJ'JAP y localizados 
dentro de áreas naturales protegidas .. considerando d denunciante que "El objeto de 11s10s dos convenios es 
conlrario a la legislt1ció11 1m::ricana t!n mauria ambh~ntal y, i:n t!Spt!cÍU/, en lo re/a1ivo al acceso a la 
explotación, mu11ip11/ación, aJc¡iúsicián y uti/i:ación de rcc11rsos genéticos ... " se1lalando como preceptos 
violados el aniculo 17 Constitucional, 2, 6, 8, 11 y t S de La Convención sobre Biodivcrsidad y l, 3, 6, 15, 82 
y 87 Bis de la LGEEPA. 
Si de Ja lectura de los hechos señalados en el escrito de la dl!nun.::ia popular se desprendiera qL•C no 
manifestaron ninguna violación a la LGEEPA. o a otro ordenamiento jurídico en materia ambiental, esta 
Procuraduria no la hubiera admitido y se hubiera desechado por improcedente, de confonnidad con el articulo 
190 de la misma Ley. 
Además, los denunciantes señalan como pcticiiln concreta ''se declare nulo dicho convenio Y se emita una 
recomendación al INE a dCcto de que éste impida la autorización y aplicación de este tipo de convenios hasta 
en tant.o no si! cuente con la lt:gislación exactamente aplicable que establezca la protección que nuestra 
Constitución y la Ley scllo1lan." En suma, la petición existe y por tanto Ja denuncia fue admitida. 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 83 fraccióA 111, del Reglamento Interior de la Sccn:taria de Medio 
Ambiente, Recursos Naturalt:s y Pesca, la Dirección General de Denuncias y Quejas de esta Procuraduría 
tiene la atribución de recibir, atcndt:r e investigar las denuncias de In ciudadania y de los representuntcs de los 
sectort:s público, social y privado, en materia .ecológica y di: protección al ambii:nte. aplicando el 
procedimiento previsto en t!l Titulo Sexto Capítulo VII de la LGEEPA, confonne al cual se tiene la facultad 
de efectuar las diligencias necesarias con d propósito de determinar la existencia de actos, hechos u 
omisiones constitulivos de Ja dt:nuncia. 
4.2. Los con\'cnios 
Como se sct'\aló antrriormcnte, la n:pri:scntación jurídica de la UNAM ha sostenido que el convenio UNAM • 
Oh:ersa i:s de naturalt:za privada. -~lás allá di!! carácter pUblico o privado que puedan tener los convenios 
materia de esta recomi:ndación. es incuestionable que el obji:to de ambos es lo que se denomina ••acceso n los 
recursos genéticos", con lo que su ejecución queda sujeta a disposiciones de orden público. Esto es asf porque 
la cláusula primera del convenio establece que: 

El contlt!nio tiene por objeto la colaboración c!tllre las partes a fin de que Diversa capacitt! y provea a la 
UNA.\/ con los insumos y el l!quipo para qui! llt:\'t: a cabo trabajos úe recolección y aislamiento úe 
muestras dt!/ entorno y extracción úe ácidos nucleicos de las mismas, posibilitando a la UNAM el 
establecimiento de lu primera colección de muestras de entornos de A-léxico. Asimismo, la UNAM 
proporcionará a Diversa tanto muestras ambientales como Cu/tfros Enriquecidos, Aislados o Extractos 
de AND (colectivamente "materiales"), para que Diversa busque subcomponentes de interés industria/ 
para su explotaciDn comerciul.'f!I 

Es evidente que el convenio es más que un acuerdo di.! colaboración "que tiene por objeto desarrollar las 
capacidades de investigación de la UNAM". ya que entre sus efl:ctos previstos está el que una de las partes 
pone a disposición de la otra materiales con los que podrá realizar actividades con fines biotecnológicos para 
su e.~plotnción comi:rcial. Esta es w1a materia regulada por el Convenio sobre In Diversidad Biológica (CDB), 
ratificado en 1992 por el Sl!nado de la RepUblica y por la LGEEPA, particularmente en su artículo 87 bis, 
ordenamientos ambos que están llamados a proteger i:I interés público en ta materia. Por elJo es 
imprescindible hacer un recuento del contenido de esos dos ordenamientosjuridicos. 
los objetivos del CBD son "la conservación de la diversidad biológica, la utili:ación sostenible de sus 
componentes y la participación justa y L'quitativa en los beneficios que se deriven de la utili:ación de los 
recursos genéticos. mediante otras cosaJ', un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada 
de las tecnologías pertint:ntes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esas recursos y a esas 
tecnologias, así como mediante unajinanciación apropiada". 
El acceso adecuado a los recursos genCticos, en consecuencia. es concebido en el CDB como uno de los 
medios para alcanzar el objetivo de la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos. Lo anterior se entiendi: si se recuerda que, antes de la celebración del 
CDB. prevalecía el principio de libre acceso a los recursos genéticos para cualquier uso como lo expresa de 
manera clara el documento que fue la iniciativa internacional de Recursos Genéticos de la FAO (1983). El 
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objc:tivo dd CDB llc:vó a ~ IC.xico a reemplazar c:I sistc:ma de libre acceso de: los recursos genéticos por un 
sistema regulado de a1.:ceso a los mismos que sen ••:ic.Jecuado" para los objc:tivos del Convenio. 
El párrafo primero dc:I artículo 1 S del CDB c:stablc:ce que ''la facultad de regular el acceso a los recursos 
genéticos incumbe a los gobiernos nncionalc!s y está sometida a la lt:gislnción nacional". As{ el párrafo 
segundo del mismo precepto dispone quc: .. cada Pnnc: Contratante procurará crear condiciones para facilitar a 
otras Partc:s Contratantes c:I acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas y no· 
imponer restriccionc:s contrarias a los objetivos dc:I Convenio." 
La disposición búsica dd CDB sobrt: la materia es, prccisami:nte, el citado anfculo 15 que a la letra dispone lo 
siguiente: 

ARTICULO 15. Acceso a los recursos g11mJlicos 

l. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad 
de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está. sometida a la 
legislación nacional. 

2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso 
a los recursos gent!ticos para utilizaciones ambientales adecuadas, y no imponer restricciones 
contrarias a los objetivos del pn:scnte Convenio. 

3. A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por una Parte Contratante a 
los que se refieren este articulo y los artículos 16 y 19 son únicamente los suministrados por Partes 
Contratantes que son países de origen de esos recursos o por las Panes que hayan adquirido los 
recursos genéticos de contbm1idad con el presente Convenio. 

4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamc:nte convenidas y estará sometido a lo 
dispuesto i:n el presente articulo. 

S. El accesó a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la P~e 
Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa. 

6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones científicas basadas en los 
recursos genéticos proporcionados por otrllS Partes Contratantes con la plena participación de esas 
partes contr:uantes, y de ser posible en ellas. 

7. Cada Parte Contratante tomara" medidas legislativas, administrativas o de poUtica, según 
proceda, de confom1idad con Jos artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del 
mecanismo financiero previsto en los articulas 20 y 21, para compartir en fonna justa y equitativa los 
resultados de las actividades de investigación y desarrollo y Jos beneficios derivados de la utilización 
'comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Pane contratante que aporta esos recursos. 
Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas 

Otras disposiciones importantes del CDO son los artículos 16 y 19 que se transcriben a continuación: 
ARTÍCULO 16. Acceso u Ja lecnologia y tran.lferencia de tecnología 

J. - Cada Purtt: Contra/anti!, reconodendo que la tecnología incluye fa biolecnología, y que tanto el 
acceso a la tecnología corno su transferencia t.mtre Partes Contratan/es son elementos esenciales para el 
logro de los objf!ti .. •os del prt!sente Convenio, se compromete, con sujeCJ°ón a las disposiciones del 
presente artículo, a asl!gurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes 
para la conservación y mili=ación sosteniblt! de la diversidad biológica o que Ulilicen recursos genéticos y 
no causen daños significativos al medio ambiente, así como la transferencia de esas tecnologías " 

2. • EJ acceso Je los paist!s 1Hr desarrollo a la tecnologia y la /ransferencia de tecnología a esos países, a 
que se refiere el párrafo I, se asegt1rará y/o facilitará en condiciones justas y en los términos mds 
favorables, incluidas las condiciones preferencia/es y concesionarios que se establt:!:can de co1min 
acuerdo, y, cuando sea nec11sario, de conformidad con el mecanismo financiero establecido en los 
artículos 20 y 2 J. En t!I caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos de propledad intelectual, el 
acceso a esa tecnología y su lransferencia se asegurarán en condiciones que tengan en cuenta la 
protección adecuada y efica:. de los derechos de propiedad intelec/uaJ y sean compatibles con ella. La 
aplicación de estt! párrafo se ajustará a los párrafos 3, ./y 5 del presente articulo. 
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J. - Cada Parte Call/ratunte tomará mt!didas /t!gislutivas, administra1iv~· o Úr! po/ilica, scg1in proceda, 
con objeto de qut! se asegure a las Partt!S Contratantes, en particular /us qut! son pais11s t!tt desarrollo, 
que aportan recursos, gen.!ticos, d LZCceso a la lt!cnologia que utilice c:se material y la transferencia de esa 
tecnología, r!n condicivnt!s mwuamentt! acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros 
del'echos dt! propit!dad imelectuul, cuando s1..·a necr!sario mediunte las disposiciones de los artículos 20 y 
2 J, y con arreglo al derecho imernacional y en armonía con los párrafos ./y J del presente articulo . 

./, - Cada Parte Contratante tomará medidas legü1ativas. administrativas o de polltica, 
según proceda, con objeto de qut! el se,·10r privado facilite t:I acceso a la tecnología a que se refiere t!I 
párrafo /, Sil cit!sarrul/o conjunto y su lransft!rencia en beneficio de las instiwciones gubernamentales y t:I 
sec/Or privado de los países en de.sarro/lo, y a ese rt:specto acatará lus ob/igaciont:s establecidas en los 
párrafos/, 1 y J del presente arrículo. 

S. - las Partes Contn11an1es, reconocicmdo que las patenles y otros derechos de propiedad intelectual 
pueden injluir en la uplicacitin del presente Convenio, cooperarán a esre respecto de conformidad con la 
legislación nuciunal y el derecho internacional para velar porque esos derechos apoyen y no se opongan 
a los objetivos Ji:/ ¡m:st.!11/e Com·enio. 

ARTICULO 19. Ge.<11ió11 ÚI! la biutt!cnolosía y distribución de sus beneficios 
l. Cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, 

para asegurar la participación efectiva en las actividades de investigación sobre biotecnologfa de las 
Partes Contratantes. en particular los paises en desarrollo, que aportan recursos genéticos para tales 
investigaciones,)', cuando sea factiblt:, c:n esa Partes Contratante. 

2. Cada Parte Contratante adoptara todas las medidas practicables para promover e impulsar en 
condiciones justas y equitativa!:! el acceso prioritario de las Partes Contratantes, en particular los paises 
en desarrollo, a los resultadas y beneficios derivados de las biotecnolog[as basadas en recursos 
genéticos aportados por esas Partes Contratantes. Dicho acceso se concederá conforme a condiciones 
determinadas por mutuo acuerdo. 

3. Las Panes estudiarán la nccc:sidad y modalidades de un protocolo que establezca procedimientos 
adecuados, incluido en panicular el consentimiento fundamentado previo, en lu esfera de transferencia. 
manipulación y utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la 
biotc:cnologia que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica. 

4. Cada Parte Contratante proporcionara, directamc:nte o exigiéndoselo a toda persona natural o jurídica 
bajo su jurisdicción que suministre los organismos a los que se hace referencia en el párrafo 3, toda la 
información disponible acerca de las rc:glamcntaciones relativas al uso y la seguridad requeridas por 
esa Parte Contratante para la manipulación de dichos organismos, así como toda información 
disponible sobre los posibles efectos adversos de los organismos específicos de que se trate, a la Parte 
Contratante en la que esos organismos hayan de introducirse. 

Se deriva de lo anterior que el acceso a los recursos genéticos se concede a través de un acuerdo que contenga 
los términos mutuamente convenidos por los contratantes. La regla del párrafo cuarto del articulo 15 es clara: 
el acceso debe ser materia de un contrato. que aquí se denomina ·•contrato de acceso o los recursos genéticos" 
y que, en la práctica, debe sr:r el mc:dio principal para establecer la participación en los beneficios que se 
deriven de la utili1.ación de los recursos genéticos. 
Dicho acceso estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona 
los recursos, a mimos que esa Parte decida otra cosa. Asi lo establece el párrafo quinto del Articulo 15. 
Deberá haber una plena participación de las Partes Contratantes en las investigaciones cientlficac; 
subsecuentes. Dispone el pi\rrafa sexto del mismo Articulo 15 que cada Parte Contratante procurará promover 
y realizar investigaciones cientlficas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras Partes 
Contratantes con la plena panicipación de éstas y. de ser posible. en el territorio de las mismas. 
Se deberán companir en forma justa y c:quitativa los resultados y beneficios que se generen. El párrafo 
séptimo del mismo Artículo 15 prescribe que cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, 
administrativas o de política, según proceda, de confom1idad con los Articulas 16 y 19 y, cuando sea 
necesario, a través del mecanismo de financiamiento del Convenio previsto en los Articulas 20 y 21, para 
compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los 
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beneficios derivados de la utilización comc:rcial y de otra indole de los recursos genéticos con la Parte 
Contratante que aporta esos recursos. Agri:ga dicho párrafo que esa participación se llevará a cabo en 
condiciones mutuamente acordadas. 
El precepto entra de llt:no en la cuestión de la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos. para asentar las siguientes reglas: 

l. Esta participación debe ser materia de un acuerdo entn: las Partes: 
2. Cada Parte Contratante, independientemente de: que sea la que provea el recurso o la que ló adquiere, 

debe tomar las medidas que correspondan para que tenga lugar la participación justa y equitativa que 
promueve d Convenio; y 

J. Dicha participación debe con1pre11der no sólo los beneficios y económicos que se deriven de la 
utilización comercial de los recursos genéticos suministrados, sino también los resultados de las 
actividades de investigación y desarrollo de dichos recursos, así cornO los beneficios de toda fndole 
que se deriven de la mencionada utilización. 

Por su parte, la LGEEPA. desde su rcfom1a en 1996, dispone en su anículo 87 bis lo siguiente 
Articulo 87 Bis. - "El uproveclwmiemo de especies de flora y fu una silvestre, así como de otros recursos 
biológicos confi11t!S de raili=ación en Ja biotecnología, requiere dt! autori=ación de la Secrelarfa. 

la autori=ación a que se refiere este artículo sólo podrd otorgarse si se cuenta con el consellfimlenlo 
previo, expreso e infvrmado, dd propietario o legitimo poseedor dd predio en el que l!I recurso biológico 
se encuentre. 

Asimismo, dichos propietarios o legi1imos poset!dores 1em/rán derecho a una rtpartíción equitativa de los 
beneficios que se de:riw:n o puedan derfrarse de los aprovechamientos a que se refiere este articulo. con 
arreglo a las disposicionesjuridicas aplicubles. 

la secretaria y las demcis dep1mdencias competentes, t:stablecerán los mecanismos necesarios paru 
intt:rcambiar información rt.!!tpt.!cto de cwtori=aciones o resoluciones relativas al aprovf!chumiento de 
recursos biológicos para /os fines a que se refh.•rc este precepto". 

Como podrá aprcdarse. existen disposiciones suficientemente precisas tanto en lo que se refiere a la 
autorización de la SE~tARNAP cuanto del consentimiento de los propietarios de los predios en los que se 
encuentren los recursos. Sin embargo. el 87 bis contiene una nonna de más dificil interpretación. Nos 
referimos a la que dispone que dichos propietarios tendrán .. derecho a una repartición equitativa de los 
beneficios que se deriven o puedan derivarse de los aprovechamientos a que se refiere este articuloº. La 
aplicación de esta nonna nos enfrenta a un doble problema. En primer lugar no se han dictado todavfa esas 
udisposicionc:s jurídicas aplicables .. y. por otro lado, resulta dificil definir la ºequidad", en términos de 
Porcentajes o de montos económicos. beneficios tecnológicos o de otra índole. Aun si es posible enmarcar el 
asunto en los ténninos ya mencionados del CDB, deb~ reconocerse que no existe una interpretación 
comúnmente aceptada de la cuestión de la equidad. 
Veamos ahora el modo en que los requerimic:ntos nonnativos anterionnente descritos se aplican al caso que 
nos ocupa, en virtud de que el Convenio UNAM· Diversa es un convenio de acceso a los recursos genéticos 
del que se derivan actividades de bioprospección y no un simple ••convenio de Colaboración", por lo que 
debe cumplir con todos los requisitos legales ya me~cionados. 
De la lectura del artículo 87 bis se desprende que son tres las cuestiones que deben esclarecerse en el presente 
caso: la autorización por parte de la Semarnat para la realización de actividades con fines biotecnológicos, el 
consentimiento previo, expreso e informado del propietario del o los predios y la equidad en la distribución de 
Jos beneticios que se deriven de talc:s actividades. 
En primer lugar. respecto de la autori=ación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Nat1-1rales y Pesca 
(SEr...tARNAP) a que se refiere el articulo 87 bis para la ejecución de las actividades con fines biotecnológicos 
previstas en el convenio. ella deberá ser solicitada directamente al INE por DIVERSA. Hasta ahora, ha sido In 
UNAM quien ha solicitado pcnnisos y solamente para realizar actividades de ºcolecta y exportación". Desde 
el punto de vista del acceso a los recursos gent!ticos. la UNA~f no es la persona interesada en la utilización de 
esos recursos con fines de biotecnología, sino una intermediaria para ese propósito, hasta ahora sin mandato 
expreso pnra ello de la Federación. Lo anterior desde luego sin perjuicio del legitimo interés ciendfico de la 
UNAM en la colecta de ese material. 
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Hay quo aclarar quo el !:-JE, do conformidad con el párrafo segundo dol Artículo 1 S dol CDB, no puede 
imponl!r restricciones arbitrarias al acceso a los recursos gt:n¿ticos: debe en cambio facilitar dicho acci::so 
cuando se trate de utilizaciones ambientales adecuadas. 
En segundo lugar, el consc:ntimicnto del propietario pn:visto en el articulo 87 bis de la LGEEPA corresponde 
al .. cons1.mtimicnto fundamentado previo" de la Pane Contratante que proporciona los recursos genéticos, a 
que se refiere d pirrafo quinto del Articulo 15 del CDB. Es lógico qut: quien solicita el acceso a los recursos 
genéticos debe cntn:gar la información necesaria para fundamentar ese consenso, sin perjuicio de la que la 
autoridud se allegue por su parte. En este caso, cobra importancia el párrafo final del artículo 87 bis de la 
LGEEPt\ que:. como se ha dicho. dispone: que la SEMARNAP (y lns demás dc:pcmdencias competentes) 
establecerán los mecanismos necesarios para intercambiar información res~cto de autori1.aciones o 
resoluciones relativas al aprovechamiento de recursos biológicos para los fines a los que se refü:re dicho 
artículo. 
En este caso, por tratarse Je recursos biológicos que se encuentran en terrenos nacionales dentro de áreas 
naturales protegidas, dicho consentimiento debe otorgarse por el propio INE. Existe d riesgo de: confundir, 
erróm:amentt:, la r.mtori=aciún que debe otorgar el INE como autoridad nacional para acceder a los recursos 
gem!ticos, con d cu11s11n1imiet110 que debe dar el mismo fNE, en tanto encargado del propietario de: los 
h::rrenos donde los recursos se ubican. Efectivamente, de acuerdo con el Reglamento Interno di! la Scmamat, 
la autorización es un acto que compete a la Dirección General de Vida Silvestre del INE, Dirección que sin 
embargo carece de facultades para otorgar el consentimiento respecto de actos que afectan al patrimonio 
federal. En este caso, d consentimiento al que se reliere la LGEEPA deberá ser otorgado por d Presidente del 
!NE. 
Vale la pena aclarar que el convenio INE-UNAt--1-Conabio no constituye el consentimiento previo, expreso e 
informado que la ley exige y que tendrá que expresarse en un acto distinto a la autorización de la Semamat, 
1al como lo munifü:slu la representación legal de la UNAt\-1 en su contestación a la denuncia. Como se 
recordará, en dicha contestación se aftnna que: 
'" ... en ambos convenios se: establi:cc la obligación de la UNAM de obtener, antes de realizar la recolección de 
muestras, dicho consentimiento previo e infonnado ... ", con lo que queda de manifiesto que no es en el 
convenio donde se expresa el consentimiento, sino en un acto posterior. 
La misma contestación indica la obligación de la UNAM de obtener el consentimiento UNAM 06anres de 
solicitar autori:aciún pr.ira la recolección de mues/ras" con lo que también se distingue entre el 
consentimiento de la Federación (como propietaria), y lo autorización de la misma como autoridad. 
En otra parte de la contcstación, se reitera que: •• .. La UNAM se encuentra obligada a recabar el 
consentimiento previo e infonnado del due1lo de los terrenos, en este caso la Federación, a fin de obtener la 
autorización a que hace referencia el citado precepto legal." 
Por todo lo anterior, el consentimiento por el INE tendría que expresarse en un contrato de ncceso a los 
recursos genéticos entre las panes, que en este ca.so son el propio INE y DIVERSA. Los convenios hasta 
ahora suscrilos constituyen, en todo caso, ncgociacionl!s previas que persiguen ese fin, pero que resultan 
insuficientes para producir los efectos jurídicos tanto del consentimiento como de la autorización. 
Como se ser'l.aló más arriba, el Presidente del INE manifestó, mediante oficio DOOP. 100. -305, que ha estado 
debidamente informado sobre el contenido de los convenios. con lo cual se.acredita que ha otorgado su 
consentimiento respecto del sentido general del proyecto emprendido por la UNAM y por lo tanto de los 
convenios celebrados con Diversa. Una vez que se precisen las contraprestaciones que otorgará Diversa a 
cambio de la utilización de los resultados con fines comerciales, el propio Presidente del INE estará en 
condiciones para otorgar el consentimiento previo, expreso e informado en los t¿nninos de la LGEEPA y el 
CDB. 
Lo anterior nos lleva a considerar el tercer requisito que debe;: cumplirse en este caso. o sea el carácter 
equitativo del intercambio pactado en el convenio. A este respecto, aunque ya se han establecido las bases 
generales de dicho intercambio, a juzgar por los documentos que obran en el expediente, aún no se ha 
definido la aportación de Diversa de manera suficientemente precisa como para ponderar el carácter 
equitativo o no dd convenio. En el desahogo del procedimiento de denuncia popular, esta Procuraduría habrá 
de allegarse los elementos n..::cesarios paru. dicha. ponderacióf"l, lo cual por cierto también pcnnitirá 111 INE estar 
en mejores condiciones de otorgar su consentimiento en los ténninos arriba descritos. 
Por otra parte, el Artículo 15 del CDB consigna además de las condiciones antes examinadas, que: 
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l.Cada Parte Contratante procurará promover y rt."aliznr investigaciones científicas basadas 
en los recursos genéticos proporcionados por otras Partes Contratantes con la plena panicipución de dichas 
Partes Contratantes, y de ser posible en ellas; y que 

2. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrntivn.s o de poHtica, según proceda, de 
confonnidad con los artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero 
previsto en los aniculos 10 y 21. para companir en fbnnn justa y equitativa los resultados de las 
actividades de invt:stigación y desarrollo y los bem:ticios derivados de la utilización comercial y de otra 
índole de los recursos genéticos con la Pane Contratante que aporta esos recursos. Esa panicipación se 
llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas. 

Finalmente, cabe recordar que los resultados y beneficios a que se refiere el CDB no están circunscritos a los 
resultados y beneficios económicos sino tambi¿n a la n:alización de acciones de preservación y restauración 
de la biodiversidad en las áreas que constituyan el hábitat de las especies de flora y fauna silvestre respecto de 
las cuales se otorgaron los pcm1isos, licencias o autorizaciones correspondientes. 
4.3. Las autorizaciones 

Al tenor de lo expuesto por los denunciantes, la contr.ivención que se está denunciando consiste 
bá!ticamcnte en la violación que=, mediante los Convenios de Colaboración y Concertación, presuntamente 
se cometió respecto del anículo 87 Bis de= la LGEEPA. 

Los permisos que hasta la focha se han otorgado en este caso, están consignados en los oficios No. DOO 
750. -2744198; No. DOO 750. -13543198 (en alcance al anterior) y DOO 02. -3236, suscritos por el 
Director General de Vida Silvestre del INE y dirigidos al Instituto de Biotccnologia de la UNAM. En el 
primero de dios manifiesta que 

"No tit:m.! inconw!nil:nte c:n que se lleve a cabo las actividades de colecta de bacterias a partir de 
muestras de ToJos y agua li!n la Resen-a cit.! la Biosfera el Vi=caino, B. C. S. y Rest!rva de la 01'osfera 
Pamanus de Ct!ntla, Tab. E impon!!, t:nlre otras la siguiente condición: "6. ~De acuerdo a lo eslipulado 
en la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el arlfculo 87 Bis, debe en/erar 
y obtem:r la autori:ación ele esta Secretaria en el cu.so de realizar actJvJdade.s de aprovecllamie1110 con 
fines biotec110/ógicos" • 

En el segundo oficio mani fic=sta que 
"No tiene inconveniente en autori:ar la colecta co11j111es cie11tljlcos, de hasta 100 muestras de lodo, agua 
y st.!dimentos en el Jrea de las salinas, en las inmediaciones de la laguna Ojo de liebre, en la Reserva de 
la Biosft!ra el Vi:caino, Baja California Sur, y J·u posible uti/J:ación cunji11es blotec11ológicos." 

En el tercer oficio mencionado asit:nta que 
.. No tit:ne inconveniente: en que se lleven a cabo las actividades de colecta con nnes científicos de SO a 
100 muestras de sedimentos (lodo, tierra y agua). dentro de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla". 

De lo anterior se desprende que los oficios que emitió el Director General de Vida Silvestre amparan 
únicamente actividades de colecta cicntHica. La diferencia entre éstas y las que se refieren a actividades 
biotecnológicas es tan clara que el propio anículo 87 de la LGEEPA dispone que las autorizaciones de colecta 
científica ", •• no podrán amparar el uprovecha111/e1110 para fines de utilir.ació11 en blotec11ologla, la cuul se 
sujetará u lo dlsp11esto e11 el artículo 8 7 bis". 
Sin embargo, en el Convenio de colaboración celebrado entre la UNAl\it y la empresa DIVERSA, se precisa 
que .. la UNAM proporcionará a Diversa tanto muestras ambientales, como cultivos enriquecidos, aislados o 
extractos de ADN, para que Divt!rsa busque componentes de interés industrial, para su explotación 
comercial'\ y no solamente con fines científicos como lo refieren los oficios mencionados. 
En toda caso, en los dos primeros oficios de la Dirección General de Vida Silvestre hay una confusión, puesto 
que, si bien en los dos primeros fundamenta su emisión en diferentes artículos, entre ellos el 87 Bis de la 
LGEEPA, y menciona el Convenio de concertación en materia de prospección biotecnológica, 'lo que 
realmente autoriza de manera explícita y clara es una colecta con fines cienUflcos, cuya naturaleza es 
completamente distinta. El tercer oficio, por su parte, ni siquiera menciona el articulo 87 bis, a pesar de 
referirse al Convenio INE-CONABIO-UNAM en materia de prospección biotecnológica y autoriza también 
de manera explfcila una colecta con fines científicas. 
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En suma, a la tC!cha no se han otorgado las autorizaciones para actividades de aprovechamiento de recursos 
biológicos con fines de utilización en In bimecnologin previstos en el nnfculo 87 bis, que hallan posible iniciar 
ese tipo de actividadli.!s en el proyecto en cuestión. 

S. CONCLUSIONES 

Una conclusión general que puede desprenderse del análisis anterior es que. hasta el momento, según la. 
información disponiblt:, se han llevado a cabo acciones preparatorias para el desarrollo de un proyecto que 
incluye actividades con fines biotecnológicos que puede resultar de gran relevancia para el país. Una vez 
que se cumpla con los requisitos jurídicos a que se ha hecho referenci~ el proyecto podrá sentar un 
precedcme importante para futuras iniciativas en la materia. Sin embargo, es preciso aclarar que aun están 
pendientes el otorgamien10 del consentimiento de la Federación como propietaria de los terrenos. asi como 
la autorización para la realización de las actividades previstas. 

Esta Procuraduría carece de facultades para pronunciarse sobre la validez o nulidad de los convenios que 
constituyen parte de los hechos denunciados. Sin embargo. para el desahogo de la denuncia, es su 
responsabilidad allegarse los clemenlos que le permitan dctenninar si, a partir de esos convenios, se hM 
llevado a cabo acciones contrarias a la LGEEPA. al CDB o a otras nonnas cuyo cumplimiento le 
corresponde vigilnr. 

Por lo anterior y para desahogar el procedimiento de denuncia, la Procuraduría habrá de determinar el tipo 
de actividades que se han realizado al amparo de los convenios, asf como el carácter equitativo o no de las 
condiciones pactadas o que llegaren a pactarse. 

En todo caso, a pesar de que el derecho aplicable al caso está conformado por reglas claras en algunos 
aspectos, no lo está tanto en lo que se refiere precisamente a In cuestión de In equidad, lo que amerita que 
se desarrolle una amplia discusión pública al respecto. 

En consccucnci~ esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se permite formular 
respetuosamente a Usted, scllor Presidente del Instituto Nocionnl de Ecología, la siguiente 

RECOMENDACIÓN 

PRIMERO.- Instruya a quien corresponda pnra que, antes de que se lleven a cabo las acciones con fines 
biotecnológicos previstas en el convenio suscrito entre el INE y In UNMf, se asegure que la empresa 
Diversa, a través de un representante legal debidamente acreditado en México, realice los trámites 
conducent7s al cumplimiento de los requisitos establecidos en la LGEEPA y en el CDB. 

SEGUNDO.- En virtud de que las actividades del proyecto con fines biotecnológicos serían realizadas en 
terrenos propiedad de la Nación, en caso de estimar procedente otorgar el consentimiento previo. expreso e 
infonnado a nombre de la Federación, recomiendo que lo haga en un acto distinto de la autorización que 
otorgue en su caso In Dirección General Correspondiente de ese Instituto 
TERCERO.- Dada la importancia que para el país tienen sus recursos genéticos, así como los beneficios 
tecnológicos y económicos que de éstos puedan derivarse, recomiendo se convoque a una amplia consulta 
pública que permita a la sociedad y al gobierno. precisar las políticas y las normas necesarias para que el 
acceso a dichos recursos se realice en pleno cumplimiento de la letra y el espíritu de la LGEEPA y el CDB. 
De confonnidad con <I articulo 195 de la LGEEPA, solicito a Usted que la respuesta sobre la aceptación de 
esta Recomendación. en su caso. nos sea infonnada dentro del ténnino de 15 dia.s hábiles siguientes a esta 
notificación. 
Asimismo, que las pruebas correspondientes al cumplimiento de In presente Recomendación se env(en a esta 
Procuraduría en un término de 1 S días hábiles siguientes o la fecha en que haya concluido el plazo para 
infom1ar sobre In aceptación de la misma. 
ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. :-OOREEl.ECCIÓN 
EL PROCURADOR: 
MTONIO AZUELA' 
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ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación 
experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización e imponación de 
organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas 
actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y la diversidad biológica. 

ARTÍCULO 2 ... Para cumplir su objeto, este ordenamiento tiene como finalidades: . 
l. Garantizar un nivel adecuado y eficiente de protección c:n la realización de actividades con organismos 
genéticamente modificados que pudieran tener efectos adversos e;:n la salud humana o en el medio ambiente y 
la diversidad biológica; 
11. Definir los principios y la política nacional en materia de bioseguridad y los instrumentos para su 
aplicación; 
111. Determinar las competencias dt! las diversas dependencias de la Administración Pública FederaJ en 
materia de bioscguridad; 
IV. Establecer las bases para la cc:lcbración de convenios o acuerdos de: coordinación entre In Federación, por 
conducto de las Secretarías compclentes y los gobiernos di: las entidades. federativas, para el mejor 
cumplimiento del objc:lo di: t:sta Ley; 
V. Crear una Comisión lntcr~c:cretarittl a travt!s de la cual las Secretnrias que la integran colaboren de manera 
coordinada. en el ámbito de sus competencias, en lo relativo a In bioseguridad de los organismos 
genéticamente modificados; 
VI. Establecer procedimientos administrativos y criterios para la evaluación y el monitoreo de los posibles 
riesgos que puedan ocasionar las actividades con organismos genéticamente modificados en la salud humana 
o en el medio ambicnlc y la diversidad biológica: 
Vil. Establecer el ri!gimen de permisos para la realización de actividades de liberación experimental, de 
liberación en programa piloto y de liberación comercial de organismos genéticamente modificados; 
VIII. Establecer el régimen de avisos para la realización de actividades de utilización confinada de 
organismos gen¿ticnmcntc modificados. en los casos a que se refiere esta Ley; 
IX. Establecer el régimen de las autorizacionc:s de la Secretaria de Salud para la comercialización e 
imponación para comercialización de organismos genéticamente modificados; 
X. Crear el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad y el Registro Nacional de Bioseguridad de 
los Organismos Genéticamente f\..fodi ticados; 
XI. Determinar las bases para el establecimiento caso por caso de áreas geográficas en las que se restrinja la 
realización de actividru.lcs con determinados organismos genéticamente modificados; 
XII. Establecer las bascs del contenido de las nomms oficiales mexicanas en mareria de bioseguridad; 
XIII. Establecer medidas de control para garantizar la bioseguridad, así como las sanciones correspondientes 
en los casos de incumplimiento o violación a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las nonnas 
oficiales mexicanas que deriven de In misma; 
XIV. Establecer mecanismos para la participación en aspectos de bioseguridad materia de esta Ley, y 
XV. Establc:cer instrumentos de fomento a la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y 
biotecnología. 

ARTÍCULO J.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
I. Accidente: La lib~ración significativa e involuntaria de organismos genéticamente modificados durante su 
utilización y que pueda suponc=r, con base en criterios técnicos, un peligro para Ja salud humana o para el 
medio ambiente y la diversidad biológica. 
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11. Ac1ividudc:s: La utilizución confinada. la libt:ración expcrimcmtal. la libc:ración comercial. la 
comercialización~· la importadón de organismo:; gi:nt!ticamentc moditicudos, conforme a esta Ley. 
((J. Autori:ación: Es d acto administrativo mediante c:I cual la Secretaria de Salud, en d ámbito de: su 
competencia conforme: a esta Le!)', autoriza organismos g1!néticamt.:ntc modificado::;. di:terminados 
expresamente en este ordl!nnmic:nto. a cfocto de qut: se pueda realizar su cornc:rcialización e irnpona..:ión para 
su comercialización. 
IV. Biost!guridad: Las acciones y medidas de evaluación, moniton:o, control y prcvc:nción que se: dc:ben 
asumir en la realización ,,h: actividades con organismos gerH!ticamcntc.: modificados, con t:I objeto de prevc:nir, 
evitar o reducir los posibles riesgos que dichas actividadl!s pudieran ocasionar a la salud humana o al medio 
ambiente y la diversidad biológica. incluyendo Jos a.spc:ctos de inocuidad de dichos organismos que se 
destinen para uso o consumo humano. 
V. Biotecnolugia nwdttrnu: Se: entiende la aplicación de tC:cnicas in \'ifro de ácido nucleico, incluidos el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) rccombinanh! y la inyección e.Ji recta de ácido nucldco en cC:lulas u organelos, o la 
fusión de células más allá de la familia taxonómica. que supera lns barreras fisiológicas naturales de la 
reproducción o de la recombinación y que no son tC:cnicas utilizadas en la reproducción y selección 
tradicional, que se aplican para dar origen a organismos genéticamente modificados. que se detcnninen en las 
nonnas oficiales mexicanas que deriven de esta Ley. 
VI. Caso por caso: La t:valuación individual de los organismos genéticamente modificados, sustentada en la 
evidencia cicntílica y tC:cnica disponible, considl!rando, entrt: otros aspectos, d organismo receptor, el área de 
libernción y las características de la modificación gc:nética y Jos antecedentes que existan sobre la realización 
de actividades ..:on el organbmo de que: st: trute y los beneficios comparados ..:on opciones tecnológicas 
altemns para contender con Ja proble111ó.1ica especifica. 
VII. Centros dtt origen: Son aquellas áreas gcográtkas del territorio nacional que se caracterizan por ser los 
lugares l!n los que una dctcnninac.Ja especie fue domesticada por primera vez y por albergar poblaciones de los 
parientes silvestres d..: dicha espccie, difcrenccs rJzas o varicdadt!s de la misma y que constituyen una reserva 
genética. 
VIII. Comcrciali=ación: Es la introducción al mt:rcado para distribución y consumo de organismos 
genéticamenh! modificados en calidad de productos o mercancías, sin propósitos de liberación intencional al 
medio ambiente y con indepcndr:ncia del ánimo de lucro y del titulo jurídico bajo el cual se realice. 
IX. Comisión o CIB/OGEJI: La Comisión Intt:rs.!crctarial dt: Bioseguridad de los Organismos Gc=néticamente 
Modificados. 
X. CONACyT: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
XI. Diversidad biulógicu: La varic=dad de la vid~ incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos, los 
complejos ecológicos de que forman pa1te, la diversidad entre las especies y la que existe dentro de cada 
especie. 
XII. Inocuidad: La evaluación sanitaria de los organismos genéticamente modificados que sean para uso o 
consumo humano, cuya finalidad t:s garantizar que dichos organismos no causen riesgos o dai\os a la salud de 
la población. 
XIII. liberación: La introducción en el medio ambiente de un organismo o combinación de organismos 
genéticamente modificados, sin que hayan sido adoptadas medidas de contención, tales como barreras fisicas 
o una combinación de éstas con barreras químicas o biológicas, para limitar su contacto con la población y el 
medio ambiente. 
XIV. liberación comercial: Es la introducción en t:I medio ambiente de un organismo o combinación de 
organismos genéticamente modificados, sin que hayan sido adoptadas medidas de contención, tales como 
barreras ílsicas o una combinación de éstas con barreras químicas o biológicas, para limitar su contacto con la 
población y el medio ambiente, que se rt:alizn con fines comerciales. de producción,, de biorremediación, 
industriales y cualesquiera otros distintos de la liberación experimental y de la liberación en programa piloto, 
en los términos y condiciones que contcn~a el permiso respectivo. 
XV. liberación cxperinwntal: Es la introducción en el medio ambiente de un organismo o combinación de 
organismos gcnéticamt:ntc modificados, sin que hayan sido adoptadas medidas dt: contención, tales como 
barreras fisicas o una combinación de éstas con barreras químicas o biológicas, para limitar su contacto con la 
población y el medio ambiente. exclusivamente para fines experimentales, en los términos y condiciones que 
contenga el penniso respectivo. 
XV(. liberación en programa piloto: Es la introducción en el medio ambiente de un organismo o 
combinación de organismos genéticamente modificados, sin que hayan sido adoptadas medidas de 
contención, tales como barreras fisicas o una combinación de éstas con barreras químicas o biológicas, para 
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limitar su contacto con la población y el medio ambiente. que constituye la i:tapa previa a la liberación 
comercial de dicho organismo, dc:ntro de: Jus zonas autorizadas y en los t¿nninos y condiciones contenidos en 
el pi::rmiso respcctivo. 
XVII. Mc:dio ambiente: El conjunto de elementos bióticos y abióticos o inducidos por t:I hombre que: hacen 
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y dcmíl.s organismos vivos que interactúan en un 
espacio)' tiempo dc:tc:rminados. fuera del área de las instalaciones o del :imbito de la utilización confinada de 
organismos gc:néticamcnte ntodificados. 
XVlll. Organismo: Cualquit:r entidad biológica vi .. ·a capaz de rt:producirse o de transferir o replicar material 
gc:nC:tico. quedando comprendidos c:n este: concepto los organismos estériles, los microorganismos, los virus)' 
los viroidc:s. sean o no celulares. Los seres humanos no deben ser considerados organi!'itnos para los efectos de 
es:u Lc:y. · 
XIX. Organismo gt!11c!tica111e111i: modiflc:udv: Cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, 
que ha adquirido una combinación gem!tica novedosa, generada a 1ravés di!! uso cspecífico dc técnicas de la 
biotecnología modema que se define en esta Ley. sic:mpre que se utilicen técnicas que se establezcan en esta 
ley o en las nonnas oficiales mexicanas que' deriven de la misma. 
X"X. OGAI" OGiHl·: Organismo u organismos genéticamente modificados. 
~XI. Paso u paso: Principio confom1e al cual, todo org:mismu genéticamente modificado que esté destinado 
a ser liberado comcrch1lrncntc debe sr:r previamenh: sometido a pruebas satisfactorias de liberación 
experimental o de programa piloto. 
XXII. I'l!rmiso: Es el acto admini~trati\.O qui: le corresponde emitir a la SEl\tARNAT o a la SAGARPA. en el 
ámbito de sus respectivas competencias confonne a esta Ley. necesario para la realización de la liberación 
expc:rimc:ntal, la liberación en programa piloto, la liberación comercial y la importación de OGMs para 
realizar dichas actividades, en los casos y ti!rminos establecidos en esta Ley y en las normas oficiales 
mexicanas que de: ella derivt.'n. 
XXIII. Productos qui.! contt!11ga11 organismos gl·nt.!ticamentt! mudificudos: Son aquellos que contienen algUn o 
algunos organismos gcnCticamente moJiticados en su composición para comercialización. 
~V..IV. Productos dt!rivados: Son aquellos en los que hubien::n intervenido organismos genéticamente 
modificados como insumos en su proceso de producción. incluyendo sus extractos, siempre que no contengan 
organismos genéticamente modificados vivos en su composición para comercialización. 
XXV. Registro: El Registro Nacional de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente rv1oditicados. 
XXVI. Rt!siduos: Cualquier matc:rial generndo en la utilización confinada de organismos gen¿ticamente 
modificados que sean dc:sechados al medio ambiente, incluidos los propios organismos genéticamente 
modificados. 
~XVII. S.!cretarías: la Secretaria de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rurnl. Pesca y Alimentnción, la 
Secretaria de: ~vtedio Ambic:nte y Recursos Naturales y la Secretaria de Salud, respecto de 'SUS respectivos 
ámbitos de competencia establecidos en esta Ley. 
XXVII(. SAGARPA: La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
XXIX. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
XXX. SSA: La Secretaria de Salud. 
XXXJ. Uti/i:ación confinada: Cualquier actividad por la que se modifique el material genético de un 
organismo o por la que éste, así modificado. se cultive, almacene, emplee, procese, transporte, comercialice, 
destruya o elimine. siempre que en la realización de tales actividades se utilicen barreras tlsicas o una 
combinación de éstas con barreras químicas o biológicas, con c:I fin de limitar de manera efectiva su contacto 
con la población y con el medio ambiente. Para los efectos de esta Ley el área de las instalaciones o el ámbito 
de la utilización confinada no forma parte del medio ambiente. 
XXXII. Zonas auton·=adas: Las áreas o regiones geográficas que se detenninen caso por caso en la resolución 
de un penniso, en las cuales se pueden liberar al ambiente uno o más organismos genéticamente modificados 
que se hubieren analizado. 
XX.XIII. Zonas restringidas: Las áreas geográficas que se determinen y se delimiten en la resolución de un 
permiso o mediante normas oficiales mexicanas expedidas conjuntamente por las Secretarias de Medio 
Ambiente y Rc:cursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dentro 
de las cuales se restrinja la realización de actividades con organismos genéticamente modificados. 

ARTÍCULO 4.- Es materia de esia Ley la biosegurídad de todos los OGMs obtenidos o producidos a través 
de la aplicación de las técnicas de la biotecnología moderna a que se refiere el presente ordenamiento, que se 
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utilicen con fines agrícolas, pecuarios, acuicolas, forestales, industriales. de biorrem~iación y cualquier otro, 
con las excepciones que establ~e esta Ley. 

ARTjCULO s ... También es materia de esta Ley la autorización de los OGMs que se destinen a su uso o 
consumo humano o a una finalidad de salud pública, para poder realizar su comercialización e importación 
para su comercialización. Asimismo es materia de este ordenamiento la autori~ción de OGMs, distintos de 
los anteriores, que pudieran constituir un riesgo para la salud pública, los cuales se detennina.rán confonne a 
los criterios quc se establezcan en las disposiciones reglamenrnrias que: deriven de esta Ley. 

AH.TÍCULO 6.- Quc:dan excluidos dd ámbi:o de! aplicación de esta Li:y: 
l. Las actividades de utilizació'n· confinada. liberación expcrimcntal y comcrciu.I, y comercialización de 
OGMs, cua11do la modificación gcnCtica de dichos organismos sc obtenga por técnicas dio: mutagénc:sis 
tradicional o de fusión cdular, incluida la di;: protoplustos de ct!lulas vegetnlcs, en que los organismos 
resultantes puedan producirse tambiCn mediante métodos tradicionali:s de multiplicación o de cultivo in vivo o 
in vitro, sh:mpre que estas técnicas no supongan la utilización di! organismos genéticamente modificados 
como organismos receptores o pan:ntalcs; 
11. La utilizadón de las técnicas de fertilización i11 l'itro, conjugación. trnnsducción, transformación o 
cualquier otro proceso natural y la inducción poliploide, siempre que no se empleen moléculas de ácido 
desoxirribonucldco (ADN) rc:combinantc: ni de organismos genéticamente modificados; 
111. La producción y proceso de medicamentos y fánnacos con OGr-.ts generados a partir de.: procesos 
con tinados cuya regulación corresponde a la Ley General <le Salud; 
IV. El genoma humano, la clonación de células troncales o madre de seres humanos y la biosegurídad de 
hospitall.-s, CU)"íl regulación corresponde a la Ley General de: Salud, y a los Tratados Internacionales en los que 
~ICxico sea parte; 
V. La colecta y el aprovechamiento de recursos biológicos, cuya regulación corresponde a Ja Ley Oeneral del 
Equilibrio Ecológico y la Protc:cción al Ambiente, a la Ley General de Vida Silvestre, y a los Tratados 
lnremacionalcs en los que México sea parte, y 
VI. La propit:dad intelectual de: los productos y procesos biotecnológicos, lo que es materia de la Ley de 
Propiedad Industrial, de la Ley Federal de Variedades Vegetales y de los Tratados Internacionales en los que 
M¿xico sea parte. 

ARTÍCULO 7.- Las actividades, organismos y productos sujetos al ámbito de esta Ley, no requerirán de 
otros pc:rmisos, autorizaciones, avisos y, en general, requisitos, tramites y restricciones que los establecidos en 
este ordenamiento. 
Se e:<ccptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior: 
l. Las medidas que en materia de salubridad general corresponda adoptar a la Secretaría de Salud en los 
términos de Ja Ley Gent:ral de Salud y sus reglamentos, sal\oO en lo relativo a la tramitación y t:xpedición de 
autoriznciones que regula esta Ley, y 
11. Las medidas que en materia de sanidad animal, vegetal y acuícola corresponda adoptar n la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en los términos de la Ley Federal de Sanidad 
Animal, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y de la Ley de Pesca y de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

ARTÍCULO 8.- A falla de disposición expresa en el presente ordenamiento, se estará a lo establecido en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

CAPÍTULO 11 
Principios en MaJerlu de Blosegurldad 

ARTÍCULO 9.- Para la formulación y conducción de la polflica de bioseguridad_y la expedición de la 
reglamentación y de las normas oficiales mexicanas que deriven de esta Ley,' se observarán los siguientes 
principios: ,. . . . ,_ .·:' . .Y ·' · 

l. La Nación Mexicana es poseedora de una biodiversidad de las másamplias:en el mundo, y en su territorio 
se encuentran áreas que son centro de origen y de diversidad genética de .especies y variedades que deben ser 



160 

protcgidos. utilizadas, potcn:iadas y aprovt:chadas sustt:ntabh:mcnte, por ser un valioso reservorio de riqueza 
cn molécula.c; y genes; 
11. El Esmdo tiene la oblignción de garantizar el deret.:ho de toda persona R vivir cn un medio ambic:nte 
adecuado para !tU alimc:ntación. salud, desarrollo y bicmestar; 
111. La bioscguridad tiene como objctivo la protección dc:I medio nmbicnte y de la diversidad biológica. asi 
como dt: la .:rnlud humana y de la sunidad animal, vegetal y acuícola; 
lV. L.'.l protección de In salud humana, <ld medio ambientt: y de la divc:rsidad biológica exigcn que se preste la 
atención debida al control y mani:jo de Jos posib\cs rit:sgos derivados de las actividadcs con OGMs, mediante 
unn cvaluución rn:via Je dichos riesgos y el monitorc;o posterior a su libemción; 
V. Los conocimientos, lns opiniones y la ..:xperiencia de los cicntíticos, panicularmcnte los del país, 
constituyen un '.'alioso elt:mcnto de orientación para que la regulación y administración de las actividades con 
OGMs se sustenten en estudios y dict<imencs cientiticamentc.: fundamentados, por lo cual debe fomentarse ia 
investigación científica y el desarrollo tecnológico en bioseguridad y c:n bioh:cnología; 
VI. En la utilización confinada Je OG~ls con fines de enseñanza, investigación científica y tecnológica. 
industriales y comerciales, se debcr<in observar las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas 
oficiales mexicanas que de ella deriven, así como las normas y principios de prevención que establezcan las 
propias instituciones, centros o empresas, sean públicos o privados, que realicen dichas actividadc=s; 
Vll. Los posibles riesg\1s que puJieran producir las actividades con OG~ls a la salud humana y a la diversidad 
biológica se evaluarán caso por caso. Dicha evaluación estará sustentada en la mejor evidencia científica y 
técnica disponible, así como en los antecedentes que existan sobre la reali1.ación dc actividades con el 
organismo dc que st: trate; 
VlH. La liber:1ción de OGMs en el ambiente= debe realizarse de acuerdo con el principio ''paso a paso" 
confom1c al cual, toJc.• organismo gc11Cticamcntc: modificado que este! dc:stinado a ser liberado comercialmente 
debe ser prcviamcntc sometido a pruebas satisfactorias de liberación experimental y de liberación en 
programa piloto; 
IX. Deben ser monilore:u.Jos los cfoct1.'s rdc:vantcs que la liberación de los OGMs pudieran causar a la 
diversidad biológica, teniendo tambi¿n t:n cuenta los posibles rit!sgos para Ja salud humana; 
X. Los procedimientos administrativos para otorgar pc:rmisos y autorizaciones para realizar actividades con 
OG~.ts, ú1.•bcn st:r eticaccs y transparentes; 
XI. Es necesario apo~ar el Jcsarrollo tecnológico y la investigación científica sobre organismos 
genéticamente modificados que puedan contribuir a satisfacer las necesidades de la Nación; 
XII. Para el análisis de soluciones a problemas particulares se evaluarán caso por caso los beneficios y los 
posibles riesgos del uso dt: OGt\ls. Este análisis podrá también incluir la evaluación de= los riesgos de las 
opciones 11.:cnológicas altenrns para contender con la problemática especifica para la cual el OGM fue 
dise11ado. Dicho an<ilisis comparativo deberá estar sustentado en la evidencia científica y técnica, así como en 
antecedentes sobre uso, prod~cción y consumo, y podrá ser elemento adicional al estudio de evaluación del 
riesgo p:ira decidir, de manc;:r.1 casuística, sobre la liberación al medio ambiente del OGM de que se trate; 
XIII. Se deberá contar con la capacidad y con la nonnativa adi:cuadas para evitar la liberación accidental al 
medio ambiente de OGMs provenientes de desechos de cualquier tipo de procesos en los que se hayan 
utilizado dichos organismos; 
XIV. La aplicación de esta Ley, los procedimientos administrativos para lo evaluacién de !os posibles riesgos 
que pudieran generar las actividades que regula esta Ley, los instrumentos de control de dichas actividades, el 
monitort:o de las mismas, los mecanismos de inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones 
de la presente L::y, sus reglamentos y las nom1as oficiales mexicanas que de ella deriven, los procedimientos 
de inspección y vigilancia para verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que 
de ella deriven, la implantación de medidas correctivas y de urgente aplicación, y la aplicación de sanciones 
por violaciones a los pn:ceptos de esta Ley y las disposiciones que de ella emanen, son la forma en que el 
Estado :vtexicano actúa de manera precavida, prudente y con bases científicas y técnicas para prevenir, reducir 
o evitar los posibles riesgos que las actividades con OGMs pudieran ocasionar a la salud humana o al medio 
ambiente y la diversidad biológica: 
XV. La bioscguridad de los productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas se encuentra estrechamente 
relacionada con la sanidad vegetal, animal y acuícola, por lo que la política en estas materias debeni 
comprender los aspectos ambientales. de diversidad biológica. de salud humana y de sanidad vegetal y 
animal, y 
XVI. La experimentación con OGMs o con cualquier otro organismo para fines de fabricación y/o utilización 
de armas biológh:as queda prohibida en el territorio nacional. 



CAPÍTULO 111 

DI! Jus Competencius e11 ~uuterlu de Blosegurldad 

ARTÍCULO 10.- Son autoridades competentes en materia ue bioscguridad: 
l. La SEMARNAT; 
II. La SAGARPA, y 
111. L.a SSA. 
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ARTÍCULO 11.- Corresponde a la SEMARNAT el ejercicio de las siguientes .facultades respecto de 
actividades con todo tipo de organismos gen¿ticamente modificados, salvo cuando se trate de OGMs que 
corresponuan a la SAGARPA: 
(. Panicipar en la formulación y aplicar la politica g(neral de bioscguridad; 
11. Evaluar caso por caso los estudios que elaboren y presenten los interesados sobre los posibles riesgos que 
las actividades con OGMs pudieran ocasionar al medio ambh:nte y a la diversidad biológica, en los ténninos 
de esta Ley; 
111. Resolver y e.'<pedir permisos para la realización de actividades de! liberación al ambiente de OGMs, as( 
como establecer y dar seguimiento a las condiciones y medidas a las que se deber.in sujetar dichas 
actividades, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento: 
IV. Realizar el monitoreo '"de los efectos que pudiera causar la liberación de OGMs, permitida o accidental, al 
medio ambiente y a la diversidad biológica. de confom1idad con lo que dispongan esta Ley y las nonnas 
oticinlcs mexicanas que de c:lla deriven; 
V. Participar en la daboración y c:xpedición de las listas a que se refiere esta Ley; 
VI. Suspender temporal o dctinitivamcntc: los c:fectos de Jos permisos, cuando disponga de información 
cientHicu y técnica de la que se deduzca que la actividad permitida supone riesgos superiores a los previstos, 
que puedan afectar al medio ambiente. a la diversidad biológica o a la salud humana. Este último supuesto a 
solicitud expresa de: la SSA con apoyo en elementos técnicos y científicos; 
VII. Ordenar y aplicar las medidas correctivas o de urgente aplicación peninentes, con bases científicas y 
técnicas, para el ca.so c:n que haya riesgo inminente de que las actividades con OGMs puedan provocar dai1os 
o efectos adversos al medio ambiente y a la diversidad biológica, o en el caso de liberación accidental de 
dichos organismos: 
VIII. Inspeccionar y vigilar d cumplimiento dc: la presente Ley, sus reglamt:ntos y las normas oficiales 
mc:xicanas que dc:rivc:n de la misma; 
IX. lmponc:r sanciont:s administrativas a las personas que infrinjan los preceptos de esta Ley, sus reglamentos 
y las normas oficiales me.'Cicanas que de ella deri\:en, y 
X. Las demás que esta Ley le confiere. 

ARTÍCULO 12.- Corresponde a la SAGARPA el ejercicio de las facultades que le confiere esta Ley, cuando 
se trate de actividades con OGMs en los casos siguientes: 
l. Vegetales que se considerc:n especies agrícolas, incluyendo semillas, y cualquier otro organismo o producto 
considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con excepción de las 
especies silvestres y forestales reguladas por la Ley General de Vida Silvestre y la Ley Forestal, 
respectivamente, y aquellas que se encuentren bajo algún régimen de protección por normas oficiales 
mexicanas; 
11. Animales que se consideren especies ganaderas y cualquier otro considerado dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley Federal de Sanidad Animal, con excepción de las especies silvestres reguladas por la Ley 
Gt:ncral de Vida Silvestre y aquellas que se encuentren bajo algún régimen de protección por nonnas oficiales 
mexicanas; 
111. Insumos fitozoosanitarios y de nutrición animal y vegetal; 
IV. Especies pesqueras y acuicolas, con excepción de aquellas que se encuentren bajo algún régimen de 
protección por normas oficiales mexicanas; 
V. OGMs que se utilicen en la inmunización para proteger y evitar la diseminación de las enfermedades de los 
animales, y 
VI. En los demás organismos y productos que determine el reglamento do esta Ley. 
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Al~TÍCULO JJ .... En los casos establecidos en el anCculo anterior, corresponde u la SAO.ARPA el ejercicio 
de: las siguientes atribucioni:s: 
l. Participar en la formulación y aplicar la política senc:ral de biosc=guridad; 
JI, Evaluar caso por ~asu los esiudios que elaboren y presenten los interesados sobre los posibles riesgos que 
Jas actividades con OGMs pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y aculcoln, así como al medio 
ambiente y a In diversidad biológica, en los términos de esta Ley; 
111. Resolvl!r y expedir pennisos para la rcali1..ación dc actividades con OGMs. asf como establecer y dar 
seguimiento a las conJicionc:s y medidas a las que se dt:berán sujetar dichns actividades, conforme a lns 
disposiciones dd presente ordenamiento; 
IV. Realizar el moniton:o de los cfoctos que pudiera c3usar la liberación de OGlvls, pem,itida o accidental, a 
la sanidad animal, \'egetal y acuícola, y a la diversidad biológica, de conformidad con lo que dispongan esta 
Ley y las normas oficiales mc:xicanas que de ella deriven; 
V. Participar en la t!laboración y c.~pedición de las listas a que se refiere esta Ley; 
VI. Suspender temporal o definitivamente los efc:ctos de los pennisos, cuando disponga de infonnación 
cientlfica y técnica de la que se deduzca que la actividad permitida supone riesgos superiores a los previstos, 
que puedan afectar a la sanidad animal. vegelal y acufcola, al medio ambh:nte o a la salud humana. Este 
último supuesto a solicitud expresa de la SSA con apo)'o en dementas técnicos y cientllicos; 
VII. Ordenar y aplicar las medidas correctivas o de urgente aplicación pertinentes para el caso en que haya 
riesgo inminente: de que las actividades con OGMs puedan provocar daftos o efectos adversos a la sanidad 
animal, vegetal y acuícola, o en el caso de liberación accidental de dichos organismos; 
VIII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de Ja presente Ley, sus reglamentos y las nonnas oficiales 
mexicanas que deriven de la misma; 
IX. Imponer sanciones administrativas a las personas que infrinjan los preceptos de esta Ley, sus reglamentos 
y las nomrns oticialc:s mexicanas que de l!lla deriven, y 
X. Las demás que esta Ley le confiere. 

ARTÍCULO 14.- En los casos en que a In SEMARNAT le corresponda el conocimiento, tramitación y 
resolución de una solicitud de pem1iso, tratándose de especies silvestres y forestales, deberá remitir el 
expediente respectivo a la SAGARPA para que emita la opinión que corresponda. 

ARTÍCULO 15.- En los casos que son competencia de la SAGARPA, a la SEMARNAT le correspondem lo 
siguiente: 
I. Emitir el dictamen de bioseguridad que corresponda. previo a la resolución de la SAGARPA, con base en el 
estudio que elaboren y presenten los interesados, sobre los posibles riesgos que la actividad con OGMs de que 
se trate pueda causar a In diversidad biológico., cuando se trate de solicitudes de pc:nnisos para liberación 
experimental de dichos organismos. o con base en la infonnación que adjunten los interesados a sus 
solicitudes de permisos para liberación en programa piloto y para liberación comercia), y · 
JI, El monitoreo de los efectos que pudieran causar la liberación de OGMs a la diversidad biológica. 

ARTÍCULO 16.- Corresponde a la SSA d ejercicio de las siguientes facultades en relación con los OGMs: 
l. Participar en la fonnulnción y aplicar la polftica general de bioseguridad; 
JI. Evaluar caso por caso los c:studios que elaboren y presenten los interesados sobre la inocuidad y los 
posibles riesgos que los OGMs para uso o consumo humano, con finalidades de salud pública u otros que 
pudieran constituir un riesgo para la salud pública de conformidad con los criterios que se establezcan en las 
disposiciones reglamentarias que deriven del presente ordenamiento, en los ténninos de esta Ley: 
111. Resolver y expedir las autorizaciones de OGMs a que se refiere la fracción anterior, para su 
comercialización e importación para comercialización; 
IV. Participar en la elaboración y c:xpedició~ de las listas a que se refiere esta Ley; 
V. Ordenar y aplicar las medidas correctivas o de urgente aplicación pertinentes en caso de riesgo inminente 
de liberaciones accidentales de OGMs que puedan provocar dai'ios o efectos adversos a la salud humana, 
confonne a esta Ley y a la Ley General de Salud; 
VI. Solicitar a la SEMARNAT o a la SAGARPA, según se trate, con apoyo en elementos técnicos y 
científicos, Ja suspensión temporal o definitiva de los efectos de los permisos de liberación al ambiente de 
OGMs, cuando disponga de infonnución de Ja que se deduzca que la actividad permitida por esas Secretarías 
supone riesgos superiores a los previstos que pudieran afectar a la salud humana; 
VII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la presenti: Ley, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas¡ 
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Vlll. Imponer sanciones administrJtivas a las personas que infrinjan los preceptos de esta Ley. sus 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas; 
IX. Las demás que esta Ley le confiere. 
L3 SSA realizará las acciones de vigilani.::iZ! sanitaria y epidemiológica de los OGMs y de los productos que 
los contengan y de los productos derivados, de conformidad con la Ley General dt! Salud y sus disposiciones 
reglamentarias. 

ARTÍCULO 17 ... En caso de liberación accidental de OGMs. !ns Sccreto.r(as se coordinar.in para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias conformi= a esta Ley, impongan las medidas necesariu.s para e\'itar 
afectaciones a la diversidad biológic~ a la salud humana o a la sanidad animal, vegetal y acufcola., segim se 
trate. 

CAPÍTULO IV 

De fu CourdJ11uclútt y Purticipució11 

ARTÍCULO 18.- Se crea la CIBIOGEM con el objeto de fonnular y coordinar las politicas de la 
Administración Pública Federal relati\'as a la biose¡¡uridad de los OGMs, la cual tendrá las funciones que 
establezcan las disposiciones reglamentarins que deriven de esta Ley, confonne a las siguientes bases: 
l. La Comisión estará integrada por los titulares de las Secretarias de Agricultura, Go.naderfa, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud; Educación Pública; Hacienda y 
Crédito Público, y Economia, así como por el Director General del CONACyT; 
11. La Comisión tendrá una Presidi:ncia que será rotatoria entre los titulares de las Secretarias de Agricultura.; 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesc:l. y Alimentación. de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, y 
cuyo ejercicio. funciones y duración se dctc:rminarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
Tambic!n habrá una Vicepresidencia cuyo titular será el Director General del CONACyT. quien presidirá las 
sesiones en ausencia del Presidente, coadyuvará con la Comi!:iión y con el Secretario Ejecutivo en el ejercicio 
de sus funciones y realizará las actividades que le encomiende la propia Comisión en los h!rminos que 
establezcan las disposiciones n:glamentarias que deriven de la presente Ley; 
111. La Comisión podrá invitar a otras dependencias a participar, con voz. en los acuerdos y decisiones de los 
asuntos que h::ngan relación con su objeto, así como a los miembros del Consejo Consultivo; 
IV. La CllllOGEM contará con un Secretario Ejc:cutivo que será designado por el Presidente de In República, 
a propuesta del Director General dd CONACyT. aprobada por la Comisión. Tendrá las atribuciones y 
facultades que se detenninc:n en las disposiciones reglamentarias que deriven de este ordenamiento, y 
ejecutará y dará seguimiento a los acuerdos de lo propin Comisión y ejercerá las demás funciones que se le 
encomienden; 
V. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión contara con la estr.uctura orgánica que apruebe la propia 
CJBIOGEM y será considerada una unidad administrativa desconcentrada por función del CONACyT, de 
confom1idad con la Ley Orgánica de dicha entidad paraestatal, y 
VI. La Comisión también contará con un Comité Técnico integrado por los coordinadores, directores 
generales o equivalentes competentes en la materia que designen los titulares de las dependencias y entidades 
que fonnen parte de la CIBIOGEM. Dicho Comité podrá proponer la creación de subcomités especializados 
para la atención de asuntos específicos y tendrá las atribuciones que se detem1inen en las disposiciones 
reglamt:ntarias que deriven de esta Ley. 

ARTÍCULO t 9.- Se crea el Consejo Consultivo de la CIBIOGEM que fungirá como órgllllo de consulta 
obligatoria de la Comisión en aspectos técnicos y científicos en biotecnologia moderna y bioseguridad de 
OGMs. Se integrará por un conjunto de expertos de centros, instituciones de investigación, academias o 
sociedades científicas de reconocido prestigio, que ejercerán su función a título personal, con independencia 
de la institución, a.socinción o empresa de la que fonnen parte o en la que presten sus servicios. 
La selección de los integrantes del Consejo Consultivo se realizará mediante convocatoria püblica que emitan 
conjuntamente el CONACyT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto en la Ley de Ciencia y 
Tecnología. Entre las funciones dd Consejo Consultivo se preverá la formulación de protocolos de 
investigación, análisis y mt:todologíns y dictámenes técnicos, que podrán ser remunerados. Las funciones 
especificas del Consejo Consultivo y los mecanismos para que la renovación de sus miembros sea progresiva 
y escalonada, se establecerán en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley. 
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ARTICULO 20.- La CIBlOGEM emitini sus reglas de operación en las·que se establecerán los mecanismos 
de participación para que integrantes y representantes de los sectores académico, cientUico, socia! y 
productivo. de reconocido prestigio y experiencia en los temas rc:lacionados dirt!ctamentc con las actividades 
que son materia de esta Ley, puedan participar mc:diante opiniones, estudios y consultas en el conocimiento y 
evolución de las políticas de bioseguridad y de fomento de la investigación en bioseguridad y biotecnologf~ 
así como también para recibir opiniones, estudios y consultas en dichas materias. 

AH.TÍCULO 21.- El CONACyT contará en su presupuesto con los recursos necesarios para el desarrollo de 
las actividades Je la Comisión, dc la Si;:crctaria Ej~cutiva y dt!I Consi:jo Consultivo, confonne a su 
presupuesto autorizado por la propia Comisión. Dichos recursos serán administrados y ejercidos por el 
Secrt:tario Ejecutivo de la Comisión. Dicha Secretaria Ejecutiva contará con la estructura orgánica que 
apruebe la Comisión, y sera considerada una unidad administrativa desconcentrada ·par función del 
CONACyT, de conformidad con la Lc:y Orgíinica de dicha entidad parai:statal. 

ARTÍCULO 22.· Las Secretarias podríin establecer comités t~cnicos científicos que les proporcionen apoyo 
en la resolución de expedientes de solicitudes de pennisos y autorizaciones, asi como en materia de avisos. 
Las disposiciones reglamentarias de esta Ley detem1immin las bases de organización y funcionamiento de 
dichos comités. 

CAPÍTULO V 

De 111 Coordinación con las E111ldudes Federativas 

ARTÍCULO 23.- La Federación, por conducto de las Secretarías competentes en los términos de esta Ley y 
con el conocimiento de la Comisión, podni. celebrar convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas, con el objeto de que puedan colaborar concurrentemente en lo siguiente: 
l. En el monitoreo de los riesgos que pudieran ocasionar las actividades que se determinen, y 
11. En su caso, en la realización de acciones para la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley. 

ARTÍCULO 24.- Los convenios o acuerdos de coordinación que suscriban la Federación con los gobiernos 
de las entidades federativas para los propósitos a que se refiere el artículo anterior, deberán ajustarse a las 
siguientes bases: 

• J. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el objeto del convenio o acuerdo; 
11. El propósito de los convenios o acuerdos debeni ser congruente con la política en materia de bioseguridad; 
III. Se describirán los bienes y recursos que aporten las partes esclareciendo cuál será su destino específico y 
su forma de administración; 
IV. Se cspeciticani la vigencia del convenio o acuerdo, sus formas de terminación y de solución de 
controversias y, en su caso. de prórroga; · 
V. Definirán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de 
coordinación; 
VI. Determinarán las acciones para promover y participar conjuntamente en el apoyo a la investigación 
científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnologfa. y 
VII. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento 
del convenio o acuerdo. . • 
Los convenios a que se refiere este articulo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el 
órgwio de difusión oficial del gobierno local respectivo. 
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CAPÍTULO VI 

Del Fomc1110 a /u /11veJ·tigucló11 Cle111íj1cu y Tec11ológicu e11 
1!ioseg11rldud y Blotec11oluglu 

ARTÍCULO 25.- El Ejecutivo Federal fomentará9 apoyará Y fortalecerá In investigación cientUica y 
tecnológica en materia de bioscguridad y de biotecnología a través de las polhicas y los instrumentos 
establecidos en esta Ley y en la Ley de Ciencia y Tecnologia. 

ARTÍCULO 26.- Para lograr el fomento a la investigación cientj{jca y tecnológica en materia de 
bioseguridad y de biotecnología se establecerá un prognimn para el desarrollo de la bioseguridad y Ja 
biotecnología que sera considerndo como un programa cuya formulación estará a cargo del CONACyT con 
base en las propuestas que presenten las Secretarias y las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que apoyen o realicen investigación científica y desarrollo tecnológico. En 
dicho proceso se tomar<in en cucnta las opiniones y propuestas de las comunidades cicntlfica. acadc!mica. 
tecnológica y sector productivo. convocadas por el Foro Cons.ultivo Científico y Tecnológico, y de la 
Comisión. 
Dicho programa fonnará parte dcl Programa Especial de Ciencia y Tecnologfa que establece la Ley de 
Ciencia y Tecnología. 

ARTÍCULO 27.- El programa para el desarrollo de la bioseguridad y la biotecnolo¡¡la deberá contener, 
cuando menos, diagnósticos, políticas, estrategias y acciones generales y sectoriales en cuanto a: 
l. Investigación científica; 
11. Innovación y desarrollo tecnológico: 
111. Fonnación de investigadores, tecnólogos y profesionales de alto nivel: 
IV. Difusión del conocimiento científico y tecnológico; 
V. Colaboración nacional e inh!macional; 
VI. Fortalecimiento de la cultura de la bioseguridad, y 
VII. Descentralización y desarrollo regional. 

ARTÍCULO 28.- El CONACyT constituirá un Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica 
y Tecnológica en Bioscguridad y Biotecnología confonne a la Ley de Ciencia y Tecnologfa. al cual se 
destinarán los recursos fiscales que aporten las dependencias y entidades para tal fin, recursos de terceros e 
ingresos que por concepto de derechos detenninen las disposiciones fiscales, que deriven de actos realizados 
en aplicación de esta Ley. 

TÍTULO SEGUNDO 

De los Permisos 

CAPÍTULOI 

Dlspo1·/cio11es Comu11es 

ARTÍCULO 29.- Requerirá de permiso la realización de las siguientes actividades: 
J. La liberación experimental. incluyendo la importación para esa actividad, de uno o más OGMs; 
11. La liberación en programa piloto, incluyendo la importación paro esa actividad, de OGMs, y 
II. La liberación comercial, incluyendo la importación para esa actividad, de OGMs. 

ARTÍCULO 30.- La Secretaría correspondiente expedirá su resolución debidamente fundada y motivada, una 
vez analizada la información y documcntación aportados por el interesado, el dictamen o la opinión que 
hubieran expedido las Secretarias a las que les corresponde emitirlos de conformidad con esta Ley y, cuando 
proceda, la autorización del OGM para su comercialización que expida la SSA. La Secretaría correspondiente 
en su resolución podrá: 
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Expedir el pemtiso para Ja realización dt: la actividad de que se trate. pudiendo establecer medidas de 
monitoreo, control, prevención y seguridad adicionales a las que fueron propuestas por el interesado c:::n la 
solicitud del pe;:m1iso, o 
11. Negar el permiso·en los sigui1mtes casos: 
A) Cuando Ja solicitud no cumpla con lo e~tablccido en esta Ley o las normas oficiales mexicanas como 
requisitos para el otorgamiento del penniso; 
B) Cuando la información proporcionada por el interesado, incluyendo Ja relativa a los posibles riesgos que 
pudieran ocasionar los OGMs sea falsa. estt! incomph.:ta o sea insuficiente:, o 
C) La Secretaría corrcspondil!nte concluya que fas riesgos que pueden presentar dichos organismos afectarán 
signifi~ativamentt: n la salud humana o a la diversidad biológica, o a la sanidad animal, vegetal o acuícola •. 

ARTÍCULO JI.- Los pemlisos para liberación experimental, en programa piloto o comercial de OGMs. 
sunirán efectos Je pem1isos Je imponación de dichos organismos para ser liberados en forina experimental, 
en programa piloto o comercial, según sea el cnso, en los ténninos y condiciones que se establezcan en los 
propios permisos. 

ARTÍCULO 32 ... Las medidas de monhoreo, prevención, control y seguridad de los posibles riesgos de la 
utilización del OGM que establezca la Secretaria correspondiente en los pcnnisos, podrán comprender entre 
otros, los siguientes aspectos: 
f. Manejo del OGM; 
11. Medidas de seguridad para que el posible riesgo se mnnlengn dentro de los limites de lolerancin aceptados 
en la evaluación, y 
111. ~tonhoreo de Ja actividad de que se trate. en relación con los posibles riesgos que dichn actividad pudiera 
generar. 

ARTÍCULO 33.- La Secretarla que expida el permiso podrá modificar las medidas de monitoreo, control y 
prevención, requerir al interesado In implantación de nuevas medidas, así como suspender temporal o 
definitivamente o revocar dicho permiso, previa audiencia que se otorgue a los interesndos en los témlinos de 
esta Ley, cuando disponga de información cient(fica o técnica de la que se deduzca que la actividad puede 
suponer riesgos superiores o inferiores a los previstos originalmente en los estudios correspondientes. Lo 
anterior deberá ser establecido en los permisos que expidan lns Secretarias competentes, pudiendo solicitar al 
interesado su conformidad expresa con estas medidas. 

ARTÍCULO 34.- El titular del permiso estará obligado n observar y cumplir las medidas de monitoreo, 
prevención, control y seguridad que establezca el permiso, nsi como las disposiciones de este ordenamiento, 
sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de él deriven, que resulten aplicables a la liberación de 
que se trate. 

ARTÍCULO 35.- Queda prohibida la importación de OGMs o de productos que los contengan ni territorio 
nacional, en los casos en que dichos organismos se encuentren prohibidos en el país de origen o se encuentren 
clasificados en las listas como no permitidos para su liberación comercial o para su importación para esa 
actividad. · 
En caso de que dichos organismos y productos estén prohibidos en el país de origen o en otro país distinto al 
de origen, la Secretaria correspondiente estudiará las razones de dicha decisión a fin de detenninar si esas 
prohibiciones son aplicables y por tanto, si deben o no adoptarse en el territorio nacional, así como la 
e~istencia de otras razones perjudiciaJes a la salud humana o al medio ambiente y la diversidad biológica. 

ARTÍCULO 36.- Se prohibe realizar actividades con OGMs o con cualquier otro organismo cuya finalidad 
sea la fabricación y/o utilización de annas biológicas. 
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CAPÍTULO 11 

Requisitos puru /u oble11cló11 de permisos 

SECCIÓN 1 

Pt!rmfa·o para llbttracitJ11 e.:r:perlme11tal 

ARTÍCULO 37 ... La solicitud del penniso para realizar la liberación experimental de OGMs. incluyendo su 
importación para esa actividad, deberá acompaftarse de la siguiente información: 
I. Caracterización del OGM. en la que se dcbc:ríi considerJr lo que estabh:zcan para cada caso las normas 
oticialt.~ mexicanas que deriven de esta Ley; 
11. Un estudio de los posibles riesgos que la liberación de los OGMs pudiera generar al medio ambiente y a la 
diversidad biológica. Ademas. en los casos que sean de la competencia de la SAOARPA, el estudio de~rá 
contener lo relativo a los posibles riesgos que la liberación de dichos organismos pudieran causar a la sanidnd 
animal. vegetal o acuicola; 
111. Las medidas y proci::dimit:ntos de monitoreo de la actividad y de bioseguridad. que se llevarán a cabo ni 
momento de realizarla y las posteriores a la liberación; 
IV. En su caso, los antecedentes de liberación de: Jos OGMs de que se trate en otros países, y 
V. En su caso, se prescmarán considcracioncs sobre los riesgos de las alternativas tecnológicas con las que se 
cuente para contender con el problema para el cual se construyó el organismo genéticamente modificado que 
se pretende liberar. 

ARTÍCULO 38.- Los interesados cn importar OGMs para su liberación experimental, además de lo 
establecido en el artículo anterior, deberán adjuntar a su solicitud la información y documentación que 
acredite que el OGM esté permitido confonne la legislación del país de origen, para su liberación, al menos, 
en etapa experimental, adjuntando para tales efectos la autorización o documentación oficial que ampare 
dicha situación. En su defc:cto, el intc:resado manifestará la inexistencia de dicha situación, y expondrá los 
elementos de consideración que sustenten el que la Secretaría correspondienle pueda resolver la solicitud. 

ARTÍCULO 39.- La resolución a una solicitud de penniso para liberación experimental de OGMs deberá 
expedirse en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir del d(a siguiente a aquel en que la Secretaria 
que deba resolver haya recibido la solicitud dc:I penniso y la infonnación aportada por el interesado esté 
completa. 

ARTÍCULO 40.- El titular del permiso estará obligado a infonnar a la Secretaria correspondiente de manera 
inmediata, a revisar las medidas de monitoreo y seguridad especificadas en In documentación, y a adoptar las 
medidas de bioseguridad necesarias. cuando con posterioridad al otorgamiento del penniso: 
l. Se produzca cualquier modificación en la liberación que pueda incrementar o disminuir los posibles riesgos 
para el medio ambiente y la diversidad biológica, o 
U. Se disponga de nueva información cic:ntítica y técnica sobre dichos riesgos. 

ARTÍCULO 41.- El titular del penniso deberá infonnar a la Secretaría que lo expidió, mediante un reporte, 
los resultados de la o las liberaciones en relación con los posibles riesgos para el medio ambiente y la 
diversidad biológica. 
Las características y contenido del reporte a que se refiere este artículo se establecerán en las nonnas oficiales 
mexicanas que deriven de esta Ley. 

ARTÍCULO 42.- La Secretaría correspondiente podrá limitar la vigencia del penniso de liberación 
experimental, tomando como base lo que manifieste el interesado en su solicitud. 

ARTÍCULO 43.- Las liberaciones experimentales de OGMs se realizarán al amparo y confonne a los 
términos y condiciones que cstabl ezca el pcnniso. En caso de que dicho permiso comprenda la realización de 
diversas liberaciones del mismo OGM, el permiso podrá establecer el requisito de aviso de cada liberación. 
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SECCIÓN 11 

Permiso purll /iht!ru&.·ió11 en progruma piloto 

ARTÍCULO .a.i ... La solicitud del pcnniso para realizar la liberación de OGMs en programa piloto, 
incluyendo su importación para esa actividad. dcbc:rá acompañarse de la siguiente infOrmación: 
l. Et pemtiso para la libc:ración experimental del OG~t de que se trate; 
JI. Referencia y consideradones sobre el n:porte de los resultados de la o las liberaciones experimcotn.Jes 
realizadas en relación con los posibles ric:~sos para e:! medio ambiente y la diversidad biológica; 
JU. lnfonnnción rt:lativa a: 
A) La cantidad total Jel OGM a liberar; 
B) Las condiciones de man.:jo que se dnrán al OGM~ y 
C) Identificación de las zonas donde se pretende liberar el OGM, incluyendo la especificación de la superficie 
o superficies totíllcs en las que se realizará la liberación. 
IV. Las medidas de monitoreo y dt: bioicguriJad a realizar durante la liberación y posteriores a dicha 
actividad. y 
V. La infom1nción que para cada caso dc:tennincn las normas oficiales mexicanas que deriven de esta Ley. 

ARTÍCULO 45.- Los interesados en importar OG~ts par.i su liberación en progrru11a piloto, además de lo 
establecido en el artii:ulo anterior, debc:rán adjuntar a su solicitud la información y documentación que 
acredite que el OGM est¿ p1..·m1itido confom1e h1 legislación dc:I país de origen, para su liberación, al menos, 
l:!n esta clase Je c;:tapa, adjuntando para tales efectos la autorización o documentación oficial que ampare dicha 
situación. En su defecto, d interesado manifestará In inexistencia de dicha situación, y expondrá los 
elementos de consideración que sustcnh:n que la Sccrt:taría correspondiente pueda resolver la Sl'.Jlicitud. 

ARTÍCULO .i6.- La resolución a una solicitud Je pem1iso para liberación de OGMs en programa piloto 
deberá expedirse en un plazo máximo de dos meses contados a partir del dfn siguiente a aquel en que la 
Secretaría que deba re~olver haya recibido la solicitud del permiso y la infonnación aportada por el interesado 
esté completa. La vigencia dd pcm1iso se detenninará tomando como base lo que J'flnnitieste el propio 
interesado en su solicitud. 

ARTÍCULO ~7.- El titular del permiso estará obligado a informar inmediatamente a la Secretarla 
correspondieme cualquier situación que en la realización de la liberación del OGM de que se trate en 
programa piloto pueda incrementar o disminuir los posibles riesgos que dicha actividad pudiera representar 
para el medio ambiente y la diversidad biológica. 

SECCIÓN 111 

Permiso para liberuciú11 comercia/ 

ARTÍCULO ~8.- La •olicitud del permiso para realizar la liberación comercial de OGMs, incluyendo su 
importación para esa actividad, deberá acomparlarse de la siguiente información: 
l. Los permisos para la liberación experimental y en programa piloto del OGM de que se trate; 
11. Referencia y consideraciones sobre los reportes de resultados di: la liberación experimental y de la 
liberación i:n programa piloto que se hayan realizado, cm términos de los permisos a que se refiere la fracción 
anterior; 
lll. Instrucciones o recomendaciones especificas de almacenamiento, transporte y, en su cnso, mnnejo; 
IV. Información que iden:ifique al OGM; 
V. En su caso, condiciones para su liberación y comercialización; 
VI. En su caso, se prcsenrarán consideraciones sohre los riesgos de las alternativas tecnológicas con las que se 
cuente para contender con el problema para el cual se construyó el OGI\-1 que se pretende liberar¡ 
VII. En su caso, la información que disponga el solicitante sobre datos o resultados de la comercialización del 
mismo OGri.1 en otros paÍSl!S, y 
VIII. La demás información que determinen lns nonnas oficiales mexicnnas que deriven de esta Ley. 
Será requisito para obtener el permiso de libr.:ración comercial, que el solicitante cuente con la autorización 
del 00~1 que expida la Secretaria de Snlud de conformidad con esta Ley, cuando dicho Organlsn10 sea para 
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uso o consumo humano o tenga finalidades de salud pública. El interesado podrá iniciar el tnímite para 
obtener el permiso para liberación comc:rdul del organismo de que se trate ante la Secretaria competente, pero 
dicho pc:rmiso no será otorgado hasta que el intcn:sado acn:ditc: en el expediente respectivo, haber obtenido la 
autorización de la SSA. 

ARTÍCULO -l9.· Los interesados en importar OGMs para su liberación comercial, ndl!má.s de lo establecido 
c:n el aniculo anterior, deberán adjumar la infomrnción y document:Jción que acredite que el OGM esté 
pennitido conforme la lc!gislación del país de origen para su comercialización, adjuntando para tales efectos la 
autorización o documentación oficial que ampare dicha situación. En su defc:cto, el interesado manifestará In 
inexistencia de dicha situación, y expondrá los demcntos de consider.1ción qut: sustenten el que la Secretaría 
competente pueda rc!tolvcr la solicitud. 

ARTÍCULO 50.- La resolución a una solicitud de penniso para liberación comercial, deberá expedirse en el 
plazo de sds meses contados a partir del din siguiente a aquel en que la Secretnrfn que deba resolver haya 
recibido In solicitud del permiso y Ja infommción aportada por el interesado esté completa. Este plazo serA 
prorrogable, a solicitud del interesado, en caso de que no cuente con la autorización expedida por la SSA en 
los ténninos de esta Ley. 

ARTÍCULO 51.- Las actividades e importaciones subsecuentes al pem1iso de liberación comercial se 
realizarán al amparo y en los mismos ténninos y condiciones que establezca dicho penniso y sus revisiones en 
ténninos de esta Ley, sin que se requiera de otro nuevo. 

ARTÍCULO 52.· El permiso de liberación comercial do un OGM conlleva la autorización de 
comercialización del org:inismo de que se trate y de los productos que lo contengan, en los ténninos de esta 
Ley. . 

CAPÍTULO 111 

Estudio y Evuluaciú11 del Riesgo 

ARTÍCULO 53.· La evaluación del riesgo es el proceso por el cual se analizan caso por caso. con base en 
estudios fundamentados científica y técnicamente que deberán elaborar los interesados, los posibles riesgos o 
efectos que la liberación experimental de OGMs pueden causar al medio ambiente y a la diversidad biológica, 
así como a la sanidad animal, vegetal y acufcola. 
Los posibles riesgos a la salud humana serán materia de estudio de riesgos para la obtención de la 
autorización do! OGM de que se trate, en los ténninos de esta Ley. 

ARTÍCULO 5~.- Para llovar a cabo el estudio y la evaluación del riesgo, se deberán observar los siguientes 
lineamientos: 
l. Deben realizarse caso por caso de una forma transparente y basada en principios científicos, tomando en 
cuenta el asesoramiento de expertos; 
U. Se realizarán en los campos de especialidad relevantes; 
111. La falta de conocimiento o consenso científico no se interpretará como indicador de ausencia de riesgo; 
IV. Deben tener como base mínima los posibles riesgos que se impondrían por la liberación de los organismos 
hospederos no modificados genéticamente o de los organismos parentales, cuando fueran liberados en ese 
medio ambiente; 
V. Se deberá considc:rar el organismo receptor, la modificación genética y el ambiente en el que se pretende 
liberar el OGM, y 
VI. La naturaleza y el nivel de detaJle de la información que contengan pueden variar de un caso a otro, 
dependiendo del OGM de que se trate. su uso previsto y el probable ambiente receptor. 

ARTÍCULO 55.· Las etapas básicas a seguir en el estudio y la evaluación del riesgo son las siguientes: 
l. La identificación de características nuevas asociadas con el OGM que pudieran tener posibles riesgos en la 
diversidad biológica; 
11. La evaluación do que estos posibles riesgos ocurran realmente, teniendo en cuenta el nivel y el tipo de 
exposición del OGM; 
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lll. La evaluación de las consecuencias si posibles riesgos ocurrieran rc::ilmt:ntc; 
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IV. La estimnción del posiblt: riesgo global que n:pn::.c:nh: el OG~I. basada en la evaluación de la 
probabilidad de que los posiblcs riesgos y las con,;;ecucncias iUc:ntificadas ocurran n:almente, y 
\'. La recomendación sobre si los posibh:s riesgos son aceptables o manejables, o no lo son, incluyendo la 
determinación de estrntt:gias para c:I manc::jo de esos posibles riesgos. 

ARTÍCULO 56.· Cuando haya incertidumbre ncerca del nivd del posible riesgo qur. los OGMs puednn 
causar a la diversidad biológica. las Secretarías correspondientes solicitarán dentro del procedimiento 
administrativo de permiso de: la actividad de quc se trate, información mJicional sobre cuestiones concretas del 
estudio de riesgo o adoptando estrategias apropiadas para i.:I manejo del riesgo y/o monitoreando al OGM en 
el ambiente receptor. 

ARTÍCULO 57.- El intert!sJdo podrá presentar de manera adicional al estudio de los posibles riesgos. otros 
estudios o consideraciones en los que se analicen tanto la contribución del organismo genéticamente 
modificado a la solución de problemas ambit:ntaks, sociales, productivos o de otro fndole, como una 
evaluación de los riesgos de las opciones tecnológicas alternas para contender con la problemática espcclfica 
para la cual el OGM fue dise11ado. Estos análisis deberán estar sustentados en e\·idencins cientificns y 
técnicas, e11 los antecc:dentcs sobn: uso. producción y consumo. y podrñn ser considerados por las Secretarías 
competentes como elementos adicionales para decidir sobre In liberación experimental, y consecuente 
liberación comercial del OGM de que se trate. 

ARTÍCULO 58.- Las características y requisitos de los estudios dt: evaluación de los posibles riesgos se 
establecerán en lns nonnas oficiales mexicanas que deriven de esta Ley. 

CArÍTULO IV 

De los 11/ctú111c11es 

ARTÍCULO 59.- Los dictámenos que deberá emitir la SEMARNAT únicamente se requerirán tratandose de 
actividades de liberación experimental, de liberación en programa piloto y de liberación comercial de OGMs 
que sean de competencia de la SAGARPA. Dichos dictámenes deb-=rán ser emitidos en un plazo de sesenta 
días contados a partir de que la SEMARNAT reciba el expediente administrativo remitido por la SAGARPA. 
Dicho plazo comprende tanto la expedición del dictamen correspondiente. como su remisión a la SAGARPA. 
El ·dictamen será tomado en cuenta al momento de emitir la resolución del expediente de penniso, 
considerando tnmbién, en fonna ponderada, los riesgos. costos, beneficios y medidas de control y monitoreo 
adoptables, que impliquen la liberación del organismo de que se trate, asi como los elementos de los estudios 
y anlilisis a que se refiere el articulo [57] de esta Ley. 

CAPÍTULO V 

De Ju Reco11sideraciún de las Resol11cio11es Nega/lvas 

ARTiCULO 60.- Las interesados a los que la Secretaría correspondiente les haya negado el permiso 
solicitado, podrán pedir a dicha Secretaria la reconsidemción de la resolución respectiva, cuando se_ considere 
que: .·-. · . . 
l. Se ha producido un cambio en las circunstancias que puede influir en el resultado del estudio de los posibles 
riesgos en el cual se basó la resolución, o · «·- . . -: :'·-~,-::'.:, . " ., > · 
ll. Se disponga de nueva información científica o técnica pertinente de la quC se-dCduzca:que'tos-pdsibles 
riesgos identificados no son los previstos originalmente. '" . _.:·':,~:,.::-<:!~' ' · . ,-' 
La Secretaria compi:tente podrá emitir una resolución dentro de los dos mese~ sigu~erltes. En. Caso de no 
hacerlo, se tendrá por desestimada la reconsideración. - -

ARTICULO 61.- La reconsidt:ración a que se refiere el artículo anterior no· constituye ningún recurso o 
medio de defensa, y podrá ser promo\.·ida por los interesados con independencia de que hagan valer el medio 
de impugnación establecido en esta Ley en contra de la resolución que les afecte. 
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ARTÍCULO 62.- La Sccrl!tnría correspondiente, en cualquier momento y sobrt: la bose de nueva información 
cientrtica o técnica acerca de los posibles riesgos que p11edan provocar los OGMs a la salud pública o al 
medio ambiente y a la di\'t!rsiJad biológica, podr:in revisar los pcnnisos otorgados y, en su caso, suspender 
tcrnporal o definitivamente sus cfc:ctos o revocar dichos permisos, confo1111e a los procedimientos que 
estabh:zcan !us disposiciones reglamentarlas que dcriven de esta Ley, cuando considere como causas que: 
(. Se presente un cambio en las circunstancias de las actividades que puede influir en d resultado del estudio 
de la evaluación de: lo:s posiblc:s riesgos en el cual se basó el penniso. o 
11. Se cuente con información cientltica o técnica adicional que pudiese modificar cualesquiera condiciones, 
limituciones o rcqui.iitos dd permiso. 

CAPÍTULO VII 

Co11jide11dalidud 

ARTÍCULO 63.- Los interesados deberán identificar claramente en su solicitud de pcnniso, aquello. 
información que deba considerarse como confidencial confonne al régimen de propiedad industrial o de 
derechos de autor. La Secretaria correspondiente se sujetará n lo establecido en las leyes de lo materia y se 
abstendrá de mandar registrar y de facilitar a terceros la información y los datos que estén protegidos por 
dichas leyes. 

ARTÍCULO 6~.- No tendrán el carácter de confidencial: 
l. La descripción general de los OGMs; 
11. La identificación del interesado o responsable de la actividad; 
111. La finalidad y el lugar 6 lugares de la actividad; 
IV. Los sistemas y las medidas de emergencia y control, y 
V. Los estudios de los posibles riesgos a In diversidad biológica. 

TÍTULO TERCERO 

De la Utllitacló11 Co1rj111uúa y A visos 

CAPÍTULO 1 

Utllitacló11 C01rj111uúu 

ARTÍCULO 65.- La utilización confinada de OGMs puede ser con fines de enseftanza, de investigación 
cientftica y tecnológica, industriales o comerciales. 

ARTÍCULO 66.- Quienes realicen actividades de utilización confinada sujetas al requisito de presentación de 
aviso en los términos de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente: • -
l. Llevar un libro de registro de las actividades de utilización confinada que realicen, el cual se deberá 
proporcionar o las Secretarias correspondientes cuando éstas lo soliciten; 
JI. Aplicar las medidas de confinamiento cuya ejecución deberá adaptarse a los conocimientos ciendficos y 
técnicos más modernos y avanzados en materia de manejo de riesgos y de tratamiento, disposición final y 
eliminación de residuos de OGMs generados en la realización de la actividad. y 
III. En el caso de la utilización confinada con fines de· enseñanza o de investigación cientltica y tecnológico.. 
aplicar los principios de las buenas prácticas de la investigación cientffica, e integrar una comisión interna de 
bioseguridad. Dicha comisión estará encargada de la seguridad en las instalaciones y de las buenas prácticas 
en el manejo de OGMs utilizados en la actividad se11alada. 
Las normas oficiales mexicanas que deriven de esta ley establecerán: 
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A) Los requisitos y las características generalt.-s que debe contener el libro de registro a que se refiere este 
artEculo, para cada tipo de actividad: 
B) Los requisitos y características relativas al confinamiento. tratamiento, disposición final, destrucción y 
eliminación de residuos de 00~1s; 
C) Las condicionc:s de ma.nejo que se requieran en las diversas fonnas de utilización confinado. de dichos. 
organismos, y 
D) Acciones a realizar tm caso de liberación nccid!i:ntnl de OQMs. 

ARTÍCULO 67.- El almacenami.ento de OGMs o de productos que los contengan en las aduanas del 
territorio nacional se sujetará a lo que dispongan las nonnas oficinles mexicanas rC:spectivas que expidnn de 
manera conjunta las Secretarías competentes, con la participación de lu Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. 

AH.TÍCULO 68 ... El transpone de OGMs o de productos que los contengan se regirá por las normas oficiales 
me.xicanns que expidan de manera conjunta las Secretarias competentes, con la participación de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes. 

CAPÍTULO 11 

Dt! /us A visus 

ARTÍCULO 69.· El aviso es la comunicación que deben presentar en fonnatos oficiales los sujetos señalados 
en estn Ley, a la SEMARNAT o a la SAGARPA. según corresponda conforme a este ordenamiento, respecto 
de la utilización confinada de OGMs en los casos que se establecen en este capitulo. 

ARTÍCULO 70.· Los a\'isos se deberán presentar a la SEMARNAT o a la SAGARPA, conforme a las 
atribuciones que esta Ley les confiere, en los fommtos oficiales que se expidan para tal efecto. El contenido 
de los formatos lo detcnninarán dichas Secretarios, con la previa aprobación de la Comisión Federal de 
Mejora Rcgulatoria. En dichos fom1atos se determinará la información y documentación que deba presentar el 
interesado. Los formatos se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO 71.· Requieren de presentación de aviso: 
J. Los OG~1s que se man~jen. generen y produzcan con fines de cnsei'lanza e investigación científica· y 
tecnológica; 
11. La integración de las comisiones internas de bioseguridad, incluyendo el nombre del o los responsables de 
dichas comisiones; 
111. La primera utilización de laboratorios o instnlaciones específicas de enseñanza o investigación científica y 
tc:cnológica en las que se manejen, generen y produzcan OGMs; 
IV. La producción de OGMs que se utilicen en procesos industriales, y 
V. La primera utilización de instalaciones t:specíficas en donde se produzcan los OG~ts a que se refiere la 
fracción anterior. 

ARTÍCULO 72.· También requiere de presentación de aviso la importación de OGMs para su utilización 
confinada con fines industriales o comerciales, únicamente cuando se reúnan los supuestos siguientes: 
J. Que se trate de OGMs que no requieran de permiso, en virtud de que se destinen exclusivamente a su 
utilización confinada y por tanto no se importen para su liberación al ambiente, y 
II. Que se trate de OGMs que no requieran autorización sanitaria debido a que no se destinarán a uso o 
consumo humano o a finalidades de salud pública. 

ARTÍCULO 73.· Los sujetos que deben presentar a la Secretarla correspondiente el aviso respectivo, son los 
siguientes: 
l. En los casos a que se refieren las ITaccioncs l. 11 y 111 del articulo [71 ], el responsable de la comisión interna 
de bioseguridad de la institución, centro o empresa en donde se realicen las actividades de ensei\anza e 
investigación clentllica y tecnológica en las que se genere y produzca el OGM de que se trate; 
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11. En los casos :i que se refieren las fracciones IV y V del o.rticulo [71], el representante legal de la empresa 
en la qu~ se produzcan los OGMs de que se trate, y 
111. En el caso a yue se rctit:re el .miculo antl!'rior, el importador del OGM. 

ARTÍCULO 74,4 Se exceptúa de la prescntnción de aviso, In utilización confinada o importación para esa 
actividad, en caso de que el OGM de que ;)C trate se exente de dicho requisito en lns listas que expidan los 
St:cretarías confonnc a esta Ley. 

ARTICULO 75.· La utilización confinada de OGMs y la Importación de dichos organismos para esa 
actividad, podrá rc:alizarsc a partir dd momento en que la comisión interna de bioseguridad o el imponndor, 
según se trate, presente c:1 aviso respectivo a la Secretaria correspondiente. 

ARTÍCULO 76.4 Una \cz pn:scrHado el aviso, la Secretaria correspondiente podrá detenninar. en su caso, 
con sustento cil!ntítico y técnico: 
l. Que en c~msh.le!ración di!'! organismo gem!ticamente modificado y los posibles riesgos en su manejo, debe 
suspenderse la actividad; 
11. En su caso. podrá resolver que la utilización confinada n:quit:re de la iidopción e implementación de 
requisitos y medidas Je bioseguridad adicionales a los se11alados por el propio interesado en el aviso, las 
cuales serán determinadas por dicha Secretaria. y deberán ser observadas y cumplidns por el interesado para 
continuar la realización de la actividad, o 
111. La prohibición de la utilización confinada del organismo genéticamente modificado de que se trate o su 
importación para l!Sa actividad. 
Dicha resolución podrñ ser impugnada a través del rl!curso de revisión establecido en el presente 
ordenamiento. 

ARTÍCULO 77.- Las personas cuya actividad de utilización confinada esté sujeta al requisito de presentación 
de aviso estarán obligadas a observar y cumplir las demás disposiciones del presente ordenamiento y de las 
normas oficiales mexicanas que deriven del mismo, en lo que le sea aplicable. 

TÍTULO CUARTO 

Zonas Restringidas 

CAPITULO l 

Ce11tros de orlge11 

ARTÍCULO 78.· Las especios de las que México sea centro de origen y diversidad genética as[ como las 
áreas geográficas en las que se localicen, serán detenninadas conjuntamente por la SEMARNAT y la 
SAOARP A, con bnse en la información con la que cuenten en sus archivos o en sus bases de datos, 
incluyendo la que proporcione el Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e lnfonnática, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Nacional de Ecología, la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y In Comisión Nacional Forestal. También se 
tomará en consideración la infom1ación qui! aporten los interesados al solicitar los pennisos correspondientes 
o al presentar los avisos, en los términos de esta Ley, asi como los acuerdos y tratados internacionales 
relativos a estas materia~. 

ARTÍCULO 79.- Para la determinación de los centros de origen se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
l. Que se consideren centros de diversidad genética,. entendiendo por éstos las regiones que albergan 
poblaciones de los parientes silvestres del OG!\-1 de que se trate, incluyendo diferentes razas o variedades del 
mismo, las cuales constituyen una reserva genética del material, y 
ll. En el caso de cultivos, las regiones geográficas en donde el organismo de que se trate fue domesticado por 
primera vez, siempre y cuando estas regiones sean c.:ntros de diversidad genética. 

ARTICULO 80.· En los centros de origen y diversidad genética de especies animales y vegetales se 
restringirá la realización de liberaciones de 0Gf\.-1s, salvo en los casos siguientes: 



TESIS CON J 
FALLA DE ORIGEN 

174 

l. Cuando se trate de OGMs distintos a las especies nativas, siempre que su liberación no cause una afectación 
negativa n la salud humana o a la diversidad biológica; 
11. Cuando se trate de OGMs de la misma especie a las nntivas, siempre y cuando se demuestre que no puedan 
intercrunbinr genes con C:stas, o que de hacerlo no causarán una afoctación m:g:niva a la salud humana o n la 
diversidad biológica. o 
111. Los demás casos que establezcan los reglamentos y nonnas oficiales mexicanllS que deriven de esta Ley. 

CAPÍTULO 11 

De las Acliv/dudeJ; co11 OGi\IJ' e11 Arcas Na1uru/es Protegidas 

ARTÍCULO 81.- Se restringe la realización de actividades de utilización confinada y de libcrución al 
ambiente de OGMs en las siguientes áreas naturales protegidas de competencia federal, creadas de 
conformidad con las disposiciones de la materia: 
I. Reservas de In Biosfera. en sus zonas núcleo; 
Il. Parques nacionales; 
111. Monumentos naturales: 
IV. Áreas de Protección de Recursos Naturales: 
V. Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestre, y 
VI. Santuarios. 
En estas zonas sólo se podrán llevar a cabo y después de una evaluación, caso por caso, las actividades 
seifaladas en los siguientes casos: 
A) Cuando aparezcan plagas o contaminantes que pudieran poner en peligro la existencia de especies 
animales, vegetales o acuícolas, y los organismos genéticamente modificados hayan sido creados 
especfficamente para evitar o combatir dicha situación, siempre que se cuente con los clem~ntos cientUicos y 
técnicos necesarios que soponen el beneficio ambiental que se pretende obtener, y dichas actividades sean 
autorizadas por la SEMARNA Ten los tém1inos de esta Ley; 
B) En los casos especiales y a'tendibles de productos especificas para la subsistencia, consumo directo y 
satisfacción de necesidades básicas de las personas y comunidades que= vivan dentro de esas áreas naturales 
protegidas, confonne a las nonnas oficiales mexicanas y pc:rmisos que, en su caso, se expidan, y 
C) En los dl!más que establezcan los reglamentos y las normas oficiales mexicanas que deriven de esta Ley. 

TÍTULO QUINTO 
De la Protección de la Salud lluma11a en relación co11 los OGA-ts 

CAPÍTULOI 

De las Autori:acio11es-de OGAls 

ARTICULO 82.- Los OGMs objeto de autorización son los siguientes: 
l. Los que se destinen a su uso o consumo humano, incluyendo granos; 
II. Los que se destinen al procesamiento de alimentos para consumo humano; 
111. Los que tengan finalidades de salud pública, y 
IV. Aquellos que pudieran constituir un riesgo para la salud pública, los cuales se detenninarán de 
confonnidad con los criterios que se establezcan en las disposiciones reglamentarias que deriven del presente 
ordenamiento. 
Para los efectos de esta Ley, también se consideran OGMs para uso o consumo humano aquellos que sean 
para consumo animal y que puedan ser consumidos directamente por el ser humano. 

ARTÍCULO 83.- La solicitud de autorización de un PGM deberá acompañarse de los siguientes requisitos: 
l. El estudio de los posibles riesgos que el uso o consumo humano del OGM de que se tnite pudiera 
representar a la salud humana, en el que se incluirá la infom1ación cientifíca y técnica relativa a su inocuidad, 
y 
II. Los demás requisitos que se detenninen en las nonnas oficiales mexicanas que deriven de esta Ley. 
Los lineamientos, criterios, características y requisitos de los estUdios de los posibles riesgos que los OGMs 
puedan causar a la salud humana. serán detenninados por la SSA en las nonnas oficiales mexicanas que 
expida conforme a esta Ley. 
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ARTÍCULO 8-' ... En el caso de: solicitudes de autorización de un OGM para poder realizar su importación 
para su comc:'rcializución, adc::más de lo establecido cm el artículo inh:rior. d interesado deber.i adjuntar la 
infonnación y documen1ación que acrcdih! que d OGM esté autorLmdo i:onforme la legislación del pais de 
origen para su uso o consumo por la población o para su utilización ~on finalidades de salud pública. 
Parn tales efc:ctos, c:l interesado deberá adjuntar la documentación que ampare dicha situación o, en su 
dc:tecto, manifestar:i la inexistencia de dicha situación, y e.xpondni los elemi:ntos de consideración que 
sustenten el que la SSA pueda resolver la solicicuJ de autorización. 

ARTÍCULO 85.- Las autorizaciones deberán ser expedidas en un plazo no mayor a ciento veinte dios 
contados a partir de que la SSA reciba la solicitud de autorización por pane del interesado y la infonnación 
aportada en dicha solicitud esté completa. 

AH.TiCULO 86.~ La SSA expedirá su resolución. una vez que haya analizado la infonnación y 
documentación aportados por el interesado. Dicha Secretaría en su resolución 'podrá, fundada y 
motivadamentc: 
l. Expedir la autorización. o 
11. Negar la autorización en los siguientes casos: . 
A) Cuando la solicitud no cumpla con lo establecido en esta Ley o las nonnas oficiales mexicanas como 
requisitos para el otorgamiento de la autoriZilción; 
B) Cuando la información proporcionada por el interesado sea falsa, esté incompleta o sea insulicientc, o 
C) Cuando la SSA concluya que los riesgos que pueden presentar dichos organismos afectarán 
significativamente a la salud humana. 
La SSA basará sus resoluciont!s de acuerdo con la identificación cientUica y técnica.mente sustentada de los 
posibles riesgos que pudieran generar los OGMs. y de la posibilidad real de afectación a la salud humana por 
dichos organismos. 

ARTÍCULO 87.- Los OGMs autorizados por la SSA podrán ser libremente comercializados e importados 
para su comercialización. al igual que los productos que contengan dichos organismos y los productos 
derivados de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de que dichos organismos autorizados. l'os productos que= 
los contengan y los productos derivados queden sujetos al régimen de control sanitario general que establece 
la Ley General de Salud y sus reglamentos y, en caso de que les sean aplicables, los requisitos 
fitozoosanitarios que correspondan. 

ARTÍCULO 88.- Serán aplicables ni procedimiento administrativo de autorización, las disposiciones 
relativas del Titulo Segundo. en cuanto a la Reconsidernción de las Resoluciones Negativas, Revisión de los 
Pennisos y Confidencialidad. 

CAPÍTULO 11 

Dispos/c/011es ad/c/011a/es 

ARTICULO 89.- El etiquetado de OGMs, de productos que contengan dichos organismos y de productos 
derivados que sean para uso o consumo humWlo quedará sujeto a las normas oficiales mexicanas que expida 
la SSA conforme a la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias, con la participación de la 
Secretarla de Economia. La infonnación que contengan las etiquetas deberá ser veraz, objetiva, clara, 
entendible, útil para el consumidor y sustentada en información científica y técnica. 

ARTICULO 90.- El desarrollo, producción, comercialización y en general proceso de OGMs con efectos 
terapéuticos, adicionalmente a lo establecido en esta Ley, estará sujeto a lo dispuesto por la Ley General de 
Salud y demás ordenamientos aplicables a medicamentos y fánnncos. 
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TÍTULO SEXTO 

De /a.v l/.,·tas de OG,\IJ" 

ARTÍCULO 91 ... Las listas de OGMs que confom1c a esta Ley se expidan y publiquen serán las siguientes: 
l. Permitidos para su liber.ición comercial o para su importación para esa actividad; 
11. No permitidos para su liberación comercial o para su importación para r:sa actividad; 
111. Autorizados para su comercialización o para su importación para su comercialización: 
IV. Exentos de aviso. y 
V. Exentos de autorización de la SSA. 
Las listas de OGMs a que: se refic:rc e~tc articulo :;er:in expedidas y publicadas por las Secretarias competentc:s 
con In periodicidad que establc:zc;.10 las disposiciones reglamentarias que derivan de esta Ley y de acuerdo a lo 
establecido en el presente Título. Tcndr:in corno finalidad dar 3 conocer a los interesados y al público en 
general el resultado de las resoluciones que expidan respecto de las solicitudes de pennisos y autorizaciones. 

ARTÍCULO 92.· La lista de OGMs a que se refieren las fracciones 1 y JI de!I artículo anterior scni elaborada 
considerando los result<rdos de la evaluación caso por caso y expedida conjuntamente por la SEMARNAT, la 
SSA y la SAGAH.PA. y se publicaril para su conocimiento y difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
Las finalidades de la lista a que se refiere este artículo serán: 
f. Indicar la situación jurídica en que SI! encuentren esos OGMs, y 
ll. Detem1inar los casos en los cuales los OGMs pennitidos para su liberación comercial o para su 
importación para esa actividad puedan si:r liberados e importados libremente en las áreas geográ.ticils que se 
dctem1inen confom1c al análisis caso por caso. 
En dicha lista, las Secretarias correspondientes podrán indicar los casos en que la importación, el uso, manejo 
y liberación de dichos organismos puedan realizarse sin condiciones, así como los casos en que se deban 
cumplir condiciones especificas. 

ARTÍCULO 93.- La lista de OGMs autorizados para su comercialización o para su importación para esa 
actividad, ser.i elaborada y expedida por la SSA. considerando los resultados de la evaluación caso por caso 
de los posibles riesgos de dichos organismos para la salud humana, y se publicará para su conocimiento y 
difusión en el Diario Oficial de la Federación. Sus finalidades serán indicar la situación jurídica en que se 
encuentren esos OGMs. y detenninar los casos en los cuales los OGMs autorizados para su comercializnción 
o para su importación para esa actividad puedan ser comercializados e importados libremente. 

ARTÍCULO 94.· La lista de OGMs exentos de aviso será expedida conjuntamente por las Secretarias, y se 
publicará para su conocimiemo y difusión en el Diurio Ojicial de la Federación. Su finalidad será resolver 
caso por caso los OGMs que en actividades de utilización confinada que estén slljetas a presentación de aviso 
queden exentas de dicho requisito, en razón del bajo o nulo riesgo que representen para la diversidad 
biológica. 

ARTÍCULO 95.- La lista de OGMs exentos de autorización. será expedida por la SSA, y se publicará para su 
conocimiento y difusión en el Diario Oficial de la Federación. La finalidad de esa lista será resolver los casos 
en los cuales los OGMs que se destinen a uso o consumo humano queden exentos de dicho requisito, al no 
representar ningún riesgo para la salud de la población. 

ARTÍCULO 96.- En la fonnulación, e"pedición y modificación de las listas de OGMs exentos de aviso o de 
autorización, se estará a lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias que deriven del presente 
ordenamiento. tomando en cuenta Jos siguientes lineamientos: 
Se formularán atendiendo: 
l. La naturaleza del organismo genéticamente modificado; 
11. La presencia en el país o región de interés, de especies sexualmente compatibles con el organismo 
genéticamente modificado; 
lll. El tipo de reproducción sexual del organismo genéticamente modificado y las especies nativas 
sexualmente compatibles; 
IV. La naturaleza del organismo receptor o parental; 
V. Las caracieristicas del veclor y del inserto de material genético utilizados en la operación; 
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VI. Ln capacidad y fonnn de: propagación Je los organismos gl!néticamc:ntt~ modificados; . 
VII. La existencia de c:spl!cies silvestres pariente:~ c:n alguna .írca u rt:gión dc:I territorio nacional que sea su 
centro de origc:n; 
VIII. La escala o volumen de manejo, y 
lX. Los posibles efectos o riesgos que· las distintas actividadc:s con dichos organismos pudieran causar al 
medio ambii:ntc: y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal o acuícola. 

ARTÍCULO 97.- Cualquit:r intc:resado en reali~r actividades con OGMs sujc:tas a la presentación de aviso. 
pcdrá solicitar a la Secretaria corrcspondic:nte la exención de dicho requisito mediante las listas. Al efecto. el 
interesado podní aportar la intbm1ación y documentación que sustente Ja exención solicitada en dichas listas. 
Lo mismo aplicará al caso de l!Xención de autorización de OGMs. 

TÍTULO SÉPTIMO 

De la /1tfur111ució11 sobre Bioseguritlud 

CAPÍTULO 1 

Del Sistema 1\'uciu11al de /11formuc/ó11 sobre Bluscguridad 

ARTÍCULO 98.- La CIBIOGEM, a través de su Secretarla Ejecutiva, desarrollará el Sistema Nacional de 
lnfonnación sobre Bioscguridad que tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información sobre 
bioseguridad. En dicho Sistema, la Comisión deberá integrar, entre otros aspectos, la infonnación 
correspondiente ni Registro. 
La CIBIOGEM reunirá informes y documentos relevantes que resuhen de lns actividades cientflicas, 
académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra indole en materia de bioseguridad, incluyendo la inocuidad 
de OGMs, realizados por personas lisicas o morales, nacionales o extranjeras, los· que serán remitidos y 
organizados por el Sistema Nacional de Información sobre Bioscguridad. Además, elaborará y publicará 
anualmente un informe detallado de la situación general existi::nte en el país en materia de biotecnologfa y 
bioseguridad materia de esta Ley. 
Asimismo. la Secretaria Ejecutiva di:: la Comisión fungirá como Centro Focal Nacional ante el Secretariado 
del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Oiotccnologia del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
siendo la responsable del enlace con dicho Secretariado y de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 
19 de dicho Tratado Internacional. La Secretaria Ejecutiva de la Comisión también se encargará de 
proporcionar al Centro de lntt:rcambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología establecido en el 
mencionado Protocolo, cualquier informadón sobre: 
l. Leyes, reglamentos y directrices nacionales existentes para la aplicación ·del Protocolo, nsi como la 
infonnación y documentación que se requiera, en ténninos de esta Ley, para el procedimiento administrativo 
de pcnnisos de importación de OGMs para ser liberados experimental o comercialmente; 
11. Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales: 
111. Resúmenes de las evaluaciones de ril!sgo de OGMs, asf como infonnación pertinente sobre productos 
derivados de OGMs; 
IV. Las resoluciones definitivas acerca de la importación o liberación de OGMs, y 
V. Los infonnes sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Protocolo, incluidos los 
relativos a la aplicación del procedimiento de importación de OGMs para ser liberados al ambiente en forma 
experimental o comercial. 

CAPÍTULO 11 

Del Registro Naclm1ul de Bioseguridad de los OGMs 

ARTICU!.O 99.- El Registro, que estará a cargo de In CIBIOGEM, tendrá carácter público y tiene por objeto 
la inscripción de la información relativa a las actividades con OGMs, as{ como de los propios organismos. Su 
funcionamiento y lo que puede ser objeto de inscripción se detenninarán en las disposiciones reglamentarias 
que deriven de esta Ley. 
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TÍTULO OCTAVO 

De tus Normas Ojlclu/f!s .\/t!xlcu11as t!n Muwrit1 de Biol·egtuiduú 

ARTÍCULO 100.- Para garantizar la bioseguridad de las .i~tividades con OGMs. los s~retarins, de manera 
conjunta o con la pnrticipación de otras dependc:ncias de la Administración Pública Fedc:ral, expedirán nonnns 
oficiales mexicanas que tengan por objeto establecer lineamiemos, criterios, especificaciones técnicas y 
procedimientos confom1e a las disposiciones de esta Ley. 

ARTÍCULO 101.- En la fonnulación di! normas oficiales mexicanas en materia de bioscguridad deberá 
considerarse que el cumplimiento de sus previsiones deberá realizarse de confomtidad con lns características 
de cada actividad o proceso productivo con OGMs. 

ARTÍCULO 102.- La aplicación de las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad, así como los 
actos de inspección y vigilancia corresponderán exclusivamente a las Secretarlas competentes en los ténninos 
de esta Ley. El cumplimiento de dichas nonnas podrá ser evaluado por los organismos de certificación, 
unidades de verificación y laboratorios de pruebas aprobados por dichas Secretadas de confonnidad con el 
presente ordenamiento y con la Ley Federal sobre Metrología y Nonnaliznción. · 

TÍTULO NOVENO 

/11spección y Vlglla11cia y illeJldas Correctivas o de Urgellle Aplicació11 

CAPÍTULO l 

/11specclú11 y J/igila11ciu 

ARTÍCULO 103.- Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las nonnas 
oficiales mexicanas que de ella deriven, las Secretarias competentes podrán realizar por conducto de personal 
debidamente autorizado, los actos de inspección y vigilancia que consideren necesarios, por conducto de las 
Unidades Administrativas facultadas legalmente para ello, confonne a esta Ley. 

ARTÍCULO 104.- Por lo que hace a los requisitos y fonnalidades que deben observarse en la realización de 
visitas de inspección y vigilancia. son aplicables supletoriamente a este capítulo las disposiciones del Capitulo 
Decimoprimero del Titulo Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

CAPÍTULOll 

Medid1Lt Correctivas u de Urgtnte Apllcuc/ó11 

ARTÍCULO 105.- Cuando exista riesgo inminente de que las actividades con OGMs puedan causar daños o 
efectos adversos a la salud humana o a la diversidad biológica, as( como a la sanidad animal, vegetal o 
acuicoln. o en el caso de liberación accidental de dichos organismos que afecten o puedan afectar a la salud 
humana. la diversidad biológica, y la sanidad animal, vegetal o acu{cola, las Secretarias competentes podrán 
ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas: 
l. Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones en que se manejen o almacenen OGMs o se 
desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos. que originan la imposición de la medida; 
11. El aseguramiento precautorio de OGMs, además de los bienes, vehículos. utensilios e instrumentos 
directamente relacionados con la acción u omisión que da lugar a la medida; 
lll. La suspensión temporal, total o parcial, de la actividad que motive la imposición de la medida, y 
IV. La realización de las acciones y medidas necesarias para evitar que se continúen presentando los 
supuestos que motiven la imposición de la medida. 
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Asimismo, la Secn:taria compt:ltmte qui! imponga las ml!didas a ~¡u..: se: rt!lh:rc: este aniculo podrá promover 
ante las otras Secretarías competentes, In l!jecución de alguna o algunas mc:didas que se c:stablezcan en otros 
ordenamientos. 

ARTICULO 106.- Cuando las Sc:cretarfas cornpelt!Ott:s ordenen alguna de: las mCdidas pr.:vistas en el artículo 
anterior, indicarin .11 inten:sado las acciones que debe llevar a c:ibo pam subsanar las irregularidades que 
motivaron la imposición de dichas nu:didas, 3SÍ como los plazos pura su n:aliz.ación, a fin de que una vez 
cumplidas estas, se ordene el n:tiro Je las medidas impuestas. 
Si d interesado se rehusare a llevar a cabo las acciones para subsanar las irregularidades qui.: motivaron la 
imposición di! la o las medidas de: que se trate, la Secretaria que las haya impuesto las reali:zará 
inmediatamente, con cargo total al interesado renuente. 
En el cuso en que el interesado realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las 
irrt!gularidades en que hubiere incurriUo, previamente a que la Secretaria competente imponga alguna o 
algunas de las sanciones establecidas en esta Ley, dicha Secretaria deberá considerar tal situación como 
atenuante de la infracción cometida. 

ARTÍCULO 107.- Son aplicables suplctoriamente a este capitulo las disposiciones del Capitulo Único del 
Titulo Quinto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

TÍTULO DEC!MO 

Jnfrac:ciu11es, Sa11cio11esy Respu11subilidades 

CAPÍTULO 1 

De las //rfruccio11es 

ARTÍCULO 108.- Incurre en infracciones administrativas a las disposiciones de esta Ley, la persona que, a 
sabiendas de que se trata de OGMs: 
l. Realice actividades con OGMs sin contar con los permisos y las autorizaciones respectivas; 
U. Realice actividades con OGMs incumpliendo los términos y condiciones establecidos en los permisos y las 
autorizacionl!s respectivas; 
lll. Realice actividades de utilización confinada de OGMs, sin presentar los avisos en los términos 
establt!cidos en esta Ley; 
IV. Realice actividades con OG~ls que se encuentren sujetas o exentas de lo. presentación de aviso, 
incumpliendo las demás disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las nonnas oficiales mexicanas que 
deriven de aquella. que rl!sulten aplicables a la actividad de que se trate o que sean comunes a todas las 
actividades en materia de bioseguridnd; 
V. Presente a las Secretarías competentes, información y/o documentación a que se refiere este ordenamiento 
que sea falsa, incluyendo la relativa a los posibles riesgos que las actividades con OGMs pudieran ocasionar a 
la salud humana o a la diversidad biológica; 
VI. Incumpla las medidas sanitarias, de monitoreo, control y prevención señaladas por los interesados en la 
información y documentación aportada para obtener los permisos y las autorizaciones respectivas, y las 
establecidas por las Secretarías en los propios pennisos y autorizaciones; 
VII. Incumpla las medidas de control y de rc:spuesta en caso de emergencia señaladas por los interesados en 
sus estudios de los posibles riesgos que las actividades con OGMs puedan ocasionar a la salud humana o a la 
diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal o acuícola; 
VIII. Incumpla la obligación de informar o hacer del conocimiento a las Secretarias, en los supuestos 
establecidos en esta Ley; 
LX. Incumpla la obligación de adoptar e implementar los requisitos y medidas adicionales de bioscguridad 
detenninadas por las Secn.:tarlas, en los cnsos de actividades de utilización confinada sujetas a aviso, en que 
as( se determine; 
X. Incumpla la obligación de revisar, implantar o adoptar nuevas medidas sanitarias, de monitoreo, control y 
prevención, en los casos en que asf lo determinen las Secretarias confonne a lo dispuesto en esta Ley; 
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XI. Realice nctividudes con OGMs o con cualquier otro organismo cuya tinalidud sea la fubricución y/o 
utiliznción de armas biológicas; 
XII. Realice liber..iciones de OGMs en los-centros de origen, fuera de los ca.sos establecidos en la presente 
Lcv· 
XIÍi. Realice actividadi;:s con OGMs en lns áreas naturah:s protc:gidas scifalndas en esta Ley, fuera de los 
casos estableddos por la misma; 
XI V. Incumpla la obligación de infonnar a la SE~tARNAT o a la SAGARPA, según su ámbito de 
competencia conforme a esta Ley, mediante el reporte correspondiente, los resultados de la realización de 
liberaciones e.xpcriment~tlc.:s que cuenten con el permiso respectivo; 
XV. Importe OGMs que se cncuro:ntrcn prohibidos en el país de origcn o se cncucntn:n clasificados como no 
pem1itidos para su libcrnción comercial o para su importación para esa actividad en lns listas a que se refiere 
esta Ley, cuan<lo las Secretarias corrcspondicntes no hubieren determinado positivamente que ec;as 
prohibiciones no son ap\ic01bles en d territorio nacional; 
XV1. Presente los avisos <i lus Si:crctarias corrc:spondientes sin ser tinnados por la persona que dt:bc hacerlo 
de conformidad con en esta Ley; 
XVII. No lleve ;¡lo no proporcione a la Sc:cn:taria correspondic:nte el libro de registro de las actividndes que se 
realicen en utilización confinada, en los témtinos establecidos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 
que de ella deriven; 
XVIII. No suspt!nda la actividad de utilización confinada en los casos en que las Secretarias correspondientes, 
una vez presentado el aviso por d interesado, dctcrminen dicha situación y, en su caso, que la actividad 
requiere de requisitos o medidas de bioscguridad adicionales para continuar su realiz..1ción; 
XIX. Realice acti\'idades de utilización confinada dejando de aplicar las medidas de continwniento y de 
tratamiento, disposición final y eliminación de residuos de OGMs gent!rados en la realización de la actividad; 
X.X. Incumpla las disposiciones relativns a la generación, tratamiento, confinamiento, disposición final, 
destrucción o eliminación di: residuos de OGMs, que se establezcan en las nonnas oficiales mexicanas que 
deriven del presente ordenamiento; 
XXI. No integre las comisiones internas de biosl!guridaJ cn los casos, formas y plazos que establezcan las 
dispu:;iciones rt!glamentarias que deriven de c:sta Ley, y 
X...Xll. Incumpla la obligación de llevar a cabo las acciones, medidas correctivas o de urgente aplicación que 
establezcan las Secretarias competentes, en los casos y ténninos cstablecidos en esta Ley. 

CAPÍTULO 11 

De /us Su11citJ11es 

ARTÍCULO 109.· Las infracciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas que de ella deriven. serlaladas en el artículo anterior, serán sancionadas administrativamente por 
las Secretarías competentes, con una o más de las siguientes sanciones: 
l. Multa de quinientos a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien 
cometa las infra•:ciones previstas en las fracciones IV, V, VIII, XIV, XVI, XVII, y XXI del articulo (108] de 
esta Ley. y 
11. Multa de quince mil uno a trcinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien 
cometa las infracciones previstas cn tas fracciones 1, 11, lll, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV. XVlll, XIX, 
XX y X.Xll del articulo (108] del presente ordenamiento. 
En el caso de reincidencia, se <lllplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos de ésta 
fracción, se considera rdncidentc al infractor que incurra más de una vez en conductaS que impliquen 
infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos arlas, contados a partir de la fecha en que la 
Secretaria competente determine mediante una resolución definitiva la comisión de la primera infracción, y 
siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. 
111. Clausura temporal o definitiva. parcial o total, de las instalaciones en las que se hayan cometido las 
infracciones cuando: 
A) Las infracciones gl!neren posibles riesgos o efectos adversos a la salud humana o a la diversidad biológica; 
B) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestas por las Secretarias competentes, 
con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas, o 
C) Se trare de desobediencia reiterada al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente 
aplicación impuestas por las Secretarías compt:tentes. 
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lV. El decomiso de los instrumentos, i:jemplares, organismos obtenidos o productos relacionados 
directamente con las infracciones cometidas; 
V. La suspensión o revocación de los pennisos y las autorizaciones correspondienlt:S; • 
VI, Prohibición de la liberación experimental, de la li~racióh en programa piloto o de la ccmercialización de 
OGMs o de los productos que los contc;:ngan. 

ARTÍCULO 110 ... Las sanciones a que se rc:tic:re el aniculo anterior se aplicnr.in sin perjuicio, en su en.coa, di: 
las penas que correspondan cuando los actos u omisiones constitutivos de lus infraccioni:s a que se refii:rc esta 
Ley sean también constitutivos de delito, y sin perjuicio de la respons;ibilidad civil o ambiental que pudiera 
resultar para lo cual seró aplicable lo dispuesto por el articulo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 

ARTÍCULO 111.- Son aplicables supletorinmente a este capítulo en cuanto a l-esponsnbilidades 
administrutivns. las disposiciones dd Capítulo Único dd Titulo Cuarto de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, con e.<w>cepción del artículo 70-A de dicho ordenamiento. 

TÍTULO DECli\IOrRIMERO 

Recun·o de Revisión 

AH.TÍ CULO 112.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de 
In aplicación de esta Ley, sus reglamentos y las non11as que de ella deriven, podrán ser impugnadas por los 
afectados mediante el recurso de revisión, dentro de los quince dfas siguientes a In fecha de su notincación, o 
ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
El recurso de revisión se interpondrá directamente t111te la Secretaria que emitió la resolución impugnada. 
quien en su caso, otorgará su admisión. y el otorgwniento o la denegación de la suspensión del acto recurrido. 
turnando el recurso a su superior jerárquico en la misma Secretaria para su resolución definitiva. 

ARTÍCULO l IJ ... Por lo que se refiere a los demás tramites relativos a la substanciación del recurso de 
revisión a que se refiere el articulo anterior, se estará a lo dispuesto en Título Sexto de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO rRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las Secretarias competentes deberán expedir y publicar en el Diario Oficial de la 
Federación los fonnatos de avisos a que se refiere este ordenamiento, dentro de los veinte dias siguientes a la 
aprobación de los mismos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

ARTÍCULO TERCERO. Una vez expedidos y publicados los formatos a que se refiere el art!culo 
transitorio anterior, los interesados que de confonnidad con esta Ley tengan la obligación de prl!sentar ~visos, ·. 
deberán hacerlo en un plazo de noventa dlas contados a partir de la publicación de dichos formatos en· el 
Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO CUARTO. Los titulares de las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la expedición de 
esta Ley, no serán afectndos por virtud de la entrada en vigor de este ordenamiento en los derechos y 
obligaciones consignados en las mismas. 

ARTÍCULO QUINTO, Las solicitudes de autorizaciones cuya tramitación haya iniciado con anterioridad a 
la expedición de la presente Ley, y que se encuentren pendientes de resolución, deberán ser resueltas 
confomie a las disposiciones jurídicas)' administrativas vigentes al momento en que dichas solicitudes fueron 
ingresadas. 
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ARTÍCULO SEXTO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los netos necesarios para 
transferir los recursos necesarios para el funcionamiento de la Secreuirfa Ejecutiva y del Consejo Consultivo 
de loi CIBIOGE~l. y aprobará las pla:l.as que sean necesarillS para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva 
de dicha Comisión. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. La CIBIOGEM emitirá sus reglas de operación dentro de los sesenta d[ns 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

ARTÍCULO OCTAVO. La convocatoria para integrar el Consejo Consultivo se expedirá dentro de los 
trC:inta días siguientes a Ja entrada en vigor de esta Ley. y se integrará dentro de los tres meses siguientes a la 
publicación de la convoca.toria. 

ARTÍCULO NOVENO. Se abroga el .Acuerdo por el que se crea In Comisión· Intersecretnrinl de 
Bioseguridad y Organisnlos Genéticamente Modificados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el S 
de noviembre de 1999. El CONACyT realizará lo necesario para modificar el fideicomiso que tiene 
establecido para el manejo de recursos de la Comisión creada mediante el Acuerdo que se abrogo, para dar 
cumplimiento a esta Ley, a efecto de que opere en lo sucesivo como el Fondo para el Fomento y Apoyo a la 
Investigación Cientifica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología que establece el presente 
ordenamiento. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 dins del mes de noviembre del 2002. 

SENADOR RODIM!RO A.'IA YA TÉLLEZ 
SENADOR JESÚS ORTEGA l'llARTÍNEZ 
SENADOR DEMETRIO SODI DE LA TIJERA 
SENADORA MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ GARCÍA 
SENADOR ANTONIO SOTO SÁNCllEZ 
SENADOR El.ÍAS MIGUEL MORENO BRIZUELA 
SENADOR MARCOS CARLOS CRUZ MARTiNEZ 
SENADOR ADRI,\N ALANÍS QUIÑÓNEZ 
SENADOR LAURO DÍAZ CASTRO 
SENADOR ESTEBAN MIGUEL ANGELES CERÓN 
SENADOR RÓl\ÍULO DE JESÚS CAMPU7..ANO GONZÁLEZ 
SENADOR FRA;'ICISCO FRAILE GARCÍA 
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PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA 
BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Lai Partes en el presente Protocolo. Siendo Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, en lo sucesivo "el Convenio". Recordando los párrafos 3 y 4 del articulo 19 y 
el inciso g del articulo 8 y el articulo 17 del Convenio. Recordando también la decisión 
11/5 de la Conferencia de las Partes en el Convenio, de 17 de noviembre de 1995, 
relativa a la elaboración de un protocolo sobre seguridad de la biotecnología, centrado 
específicamente en el movimiento transfronterizo de cualesquiera organismos vivos 
modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos 
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, que establezca 
en patticular, para su examen, procedimientos adecuados para un acuerdo fundamentado 
previo. Reafirmando el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Conscienles de la rápida 
expansión de la biotecnología moderna y de la creciente preocupación pública sobre sus 
posibles efectos adversos para la diversidad biológica; teniendo también. en cuenta los 
riesgos para la salud humana. Reconociendo que la biotecnología moderna tiene grandes 
posibilidades de contribuir al bienestar humano si se desarrolla y utiliza con medidas de 
seguridad adecuadas para el medio ambiente y la salud humana. Reconociendo lambién 
la crucial importancia que tienen para la humanidad los centros de origen y los centros 
de diversidad genética. Teniendo en cuell/a la reducida capacidad de muchos paises, en 
especial los paises en desarrollo, para controlar la naturaleza y la magnitud de los riesgos 
conocidos y potenciales derivados de los organismos vivos modificados. Reconociendo 
que los acuerdos relativos al comercio y al medio ambiente deben apoyarse mutuamente 
con miras a lograr el desarrollo sostenible. Deslacando que el presente Protocolo no 
podrá interpretarse en el sentido de que modifica los derechos y las obligaciones de una 
Parte con arreglo a otros acuerdos internacionales ya en vigor En el enlendimien/o de 
que los párrafos anteriores no tienen por objeto subordinar el presente Protocolo a otros 
acuerdos internacionales, Han convenido en lo siguiente: 

~ 
OBJETIVO 

De confonnidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio IS de la Declaración de Río 
sobre el tvledio Ambiente y el Desarrollo. el objetivo del presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos 
vivos modificados resultantes de la biotecnologin moderna que puedan tener efectos adversos para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos 
para la salud human~ y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos. 

Artículo 2 
DISPOSICIONES GENERALES 

, Cada Parte tomará las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias y convenientes para 
cumplir sus obligaciones dimanantes del presente Protocolo. 
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2 . Las Partes vclará.n por que el desarrollo, la manipulación, c:I transporte, la utiliZllción, la transferencia y la 
liberación de cualesquiera organismos vivos modificndus se realicen dt: forma que se cvitcn o se reduzcan los 
rh..~gos para la diversidad biológica, tenic:ndo también en cuenta los riesgos para la salud humana. 
3 • El presente Protocolo no afectar.1 en modo alguno a la soberanía de los Estados sobre su mar te~torial 
establecida de acuerdo con el derecho intenmcional, ni a los t.h:rechos soberanos ni la jurisdicción de los 
Estados sobre sus zonas económicas exclusivas y sus plataformas continentales de confonnidad con el 
derecho intemacional, ni al c:jercicio por los buqur.:o; y tas aeronaves de tod0s los Estados de los dt:rechos y las 
libertades de navegación establecidos en el derecho internacional y recogidos en los instrumcmtos 
intt:macionulcs peninentcs. 
4 . Ninguna disposición del prc::.entc Protocolo se interpretará en un sentido que restrinja el derecho de una 
Parte a adoptar mcdid~lS más estrictas para proteger la conservación y la utilización sostenible dt: la diversidad 
biológica que las t.-stablecidas en el Protocolo, siempre que esas medidas sean compatibles con el objetivo y 
las disposiciones del presente Protocolo y conformes con las demás obligaciones de esa Parte dimanantes dt:I 
derecho internacional. 
S • Se alienta a las Partes a ter.:r en cuenta, según proceda, los conocimientos especializados, los instrumentos 
disponibles, y la labor emprendida en los foros intc:macionalc:s compc:tentes en la esfera de los riesgos para la 
salud humana. 

• Artfeulo 3 
TERMINOS UTILIZADOS 

A los fines del presente Protocolo: 
a) Por "Conferencia de las Panes" se entiende In Conferencia de las Partes en el Convenio. 
b) Por "uso confinado" se entiende cualquier operación, llevada u cabo dentro de un local, instalación u otra 

estructura fisica, que entrañe la manipulación de organismos vivos modificados controlados por medidas 
especificas que limiten de fonna efectiva su contncto con el medio exterior o sus efectos sobre dicho 
medio. 

e) Por ºexponación" se entiende el movimiento transfronterizo intencional desde una Parten otra Parte. 
d) Por "exponador" se entiende cualquier persona fisica o juridica sujeta a la jurisdicción de la Parte de 

exportación que organice la exportación de un organismo vivo modificado. 
e) Por ºimponación" se emiendc el movimiento transfronterizo intencional a una Parte desde otra Parte. 
f) Por ºimportador" se entiende cualquier persona fisica o jurídica sujeta a la jurisdicción de la Parte de 

importación que organice In importación de un organismo vivo modificado. 
g) Porºorganismo vivo modificado" se entiende ..:ualquier organismo vivo que posea una combinación nueva 

de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnologfa moderna. 
h) Por ºorganismo vivo" se entiende cualquier entidad biológica capaz de transforir o replicar material 

genético, incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides. 
i) Por .. biotecnología moderna" se entiende la aplicación de: a Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos 

el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u 
orgánulos, o b. La fusión de células más allá de In familia taxonómica, que superan las barreras 
fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son tc!cnicas utilizadas en la 
reproducción y selección tradicional. 

j) Por .. organización regional de integración económica" se entiende una organización constituida. por 
Estados soberanos de una región detenninadn,, a la cual los Estados miembros han transferido la 
competencia en relación con los asuntos regidos por el presente Protocolo y que está debidamente 
autorizada. de confonnidad con sus procedimientos internos, a firmarlo, ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o 
adherirse a él. 

k) Por .. movimiento transfronterizo'' se entiende el movimiento de un organismo vivo madi ficado de una 
Parte a otra Parte, con la excepción de que a los fines de los anfculos 17 y 24 el movimiento 
transfronterizo incluye tambi¿n el movimiento entre Partes y los Estados que no son Partes. 
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El presente Protocolo se aplicará al movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la 
. utilización de todos los organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos para la conservación 
y lo utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo tambh:n en cuenta los riesgos para la salud 
humnna. 

~
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

Sin perjuicio de lo dispuesto en i;:I artículo 4 y sin menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de someter 
todos los organismos vivos modificados a una evaluación del riesgo antes de adoptar una. decisión· sobre su 
importación. el prescmte Protocolo no se aplicará al movimiento trnnsfronterizo de organismos vivos 
modificados que son productos farmacéuticos destinados a los seres humanos que ya están contemplados en 
otros acuerdos u organizaciones internacionales pertinentes. 

TR.Í.NSITO '~,r~~~o ~ONFINADO 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y sin menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de 

tránsito de reglamentar d transporte de organismos vivos modHicados a través de su territorio y de comunicar 
al Centro de Intercambio de Infonnación sobre Seguridad de la Biotecnología, cualquier decisión de dicha 
Parte, con sujeción ni párrafo J del articulo 2, relativa al tránsito a través de su territorio de un organismo vivo 
modificado especffico las disposiciones del presente Protocolo en relación con el procedimiento de acuerdo 
fundamentado previo no se aplicarán a los organismos vivos modificados en tránsito. 

2 . Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4 y sin menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de 
someter todos los organismos vivos mo~ificados a una evaluación del riesgo con antelación a la adopción de 
decisiones sobre la importación y de establecer nom1as para el uso confinado dentro de su jurisdicción, las 
disposiciones del presente Protocolo respecto del procedimiento de acuerdo fundamentado previo no se 
aplicarán al movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados destinados a uso confinado 
realizado de conformidad con las nom1as de la Parte de importación. 

Articulo 7 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO"iJEACUERDO FUNDAMENTADO PREVIO 

.Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 5 y 6, el procedimiento de acuerdo fundamentado previo que 
f!gura en los artículos 8 a 1 O y 12, se aplicará antes del primer movimiento transfronterizo intencional de un 
organismo vivo modificado destinado a la introducción deliberada en el medio ambiente de la Pane de 
importación. 
2 .La "introducción ddibeo:rada en el medio ambiente" a que se hace referencia en el párrafo 1 supra no se 
refiere a los organismos vivos modificados que esté previsto utilizar directamente como alimento humano o 
animal o para procesamiento. 
J .El articulo l 1 será aplicable antes del primer movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados 
destinados a su uso directo como alimento humano o animal o para pro cesamiento. 
4 .El procedimiento de acuerdo fundamentado previo no se aplicará al movimiento transfronterizo intencional 
de los organismos vivos modificados incluidos en una decisión adoptada por la Conferencia de las Partes que 
actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo en la que se declare que no es probable que tengan 
efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo tambi~n 
en cuenta los riesgos para la salud humana. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Artículo 8 
NOTIFICACIÓN 

186 

l • La Panc de exportación notificará. o requerirá al exportador que garantice la notificación por escrito, a la 
autoridad nacional compt:tentc dt: la Panc de importación anh:s Uc:I movimiento tr:insfromerizo intencional 
de un organismo vivo modificado contt:mplado en el párrafo 1 del nniculo 7. La notificación conteodni. 
como mínimo, la intbnnación especificada i:n el anr:xo l. 

2 • La Parte de exportnción velará por que la i:xactitud de Ja información facilitada por el exportador sea una 
prescripción h:gnl. 

Articulo Q 

ACUSE DE RECIUO DE LA NOTIFICACIÓN 

l. La Parte de importación deberá acusar recibo de la notificación, por escrito, al notiticndor en un plazo 
de noventa días desde su recibo. 

2. En el acuse de recibo dcbt:rá hacerse constar: 
n) La fecha en que se recibió la nolificación; 
b) Si la notificación contienc,prima/ucic, la infonnación especificada en el articulo 8; 
e) Si se debe proceder con ;irreglo ;il marco reglamentario nacional de In Pane de importación o con 

arreglo al procc:dimiento establecido en el artículo to. 
J. El marco reglamentario nacional a que se huce referencia en el inciso c) del párrafo 2 supra habrá de 

ser compatible con el presente Protocolo. 
4. La ausencia de acuse de recibo de la notificación por la Parte de importación no se interpretnni como 

su consentimiento a un movimiento transfrontcrizo intencional. 

Artículo 10 
PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE DECISIONES 

l. Las decisiones que adopte la Parte de importación deberán ajustarse n lo dispuesto en el artlculo 15. 
2. La Pane de importación, dentro del plazo a que se hace referencia en el articulo 9, comunico.rá ni 

notificador, por escrito. si el movimiento transfronh:rizo intencional puede realizarse: 
a) Únicruncnte después de que la Parte de importación haya otorgado su consentimiento por escrito; o 
b) Transcurridos al menos 90 días sin que se haya recibido COf\Sentimiento por escrito. 

3. La Parte de importación, en un plazo de 270 días a partir del acuse de recibo de la notificación, 
comunicará al notificador y ni Centro de Intercambio de Infonnación sobre Seguridad de la 
Biotecnología. por escrito, la decisión a que se hace referencia en el inciso a) del párrafo:? supra de: 
a) Aprobar la importación, con o sin condiciones. incluida la forma en que la decisión se aplicará a 

importaciones posteriores del mismo organismo vivo modificado; 
b) Prohibir la importación: 
c) Solicitar infonnación adicional pertinente con arreglo a su marco reglamentario nacional o al anexo 

l. Al calcular el plazo en que la Parte de importación ha de responder, no se contará el número de 
días en que la Parte de importación haya estado a la espera de la información adicional pertinente; 
o 

d) Comunicar al notiticador que el plazo especificado en el presente párrafo se ha prorrogado por un 
periodo de tic:mpo determinado. 

4. Salvo en el caso del consentimiento incondicional, en la decisión adoptada en virtud del párrafo 3 
supra se habrán de estipular las razones sobre las que se basa. 

5. El hecho de que la Parte de importación no comunique su decisión en el plazo de 270 días desde la 
recepción de la notificación no se interpretará como su consentimiento a un movimiento 
transfronterizo intencional. 

6. El hecho de que no se tenga certeza cientffica por falta de información o conocimientos cientlficos 
pertinentes suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo vivo 
modificado en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológicn en la Parte de 
importación, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. no impedirá a la Parte de 
importación, a fin de evitar o reducir al mlnimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, 
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según proceda, en relación con la importación del organismo vivo modificado de que se trate como se 
indica en el párrafo 3 supra. 

7. La Confc:rencia de las Partes qut: actúe como reunión dt: las Partes decidirá. cm su primera reunión, 
aceren de los procedimi.::ntos y mecanismos adc:cuudos para f.icilitar ltt adopción de decisiones por las 
Panes de importación. 

Ol:!fililiL!! 
PROCEDIMIENTO PARA ORGANISMOS VIVOS '.\IODIFICADOS DESTINADOS PARA USO 

DIRECTO COMO ALIMENTO HUMANO O ANIMAL O PARA PROCESAMIENTO 

• Una Parte que haya adoptado una decisión definitiva en relación con el uso nacional, incluida su 
colocación en el mercado, de un organismo vivo modificado que puede ser objeto de un movimiento 
trnnsfronterizo para uso directo como alimento humm10 o animal o para procesamiento, informara al 
respecto a todas las Panes, por conducto Je) Centro de lntcrcambio de Infom1ación sobre Seguridad de la 
Biott:cnologin. en un plazo <fo 15 días. Esa infom1ación dcbcrñ incluir, como mínimo, la especificada en el 
anexo JI. La Parte suministrará una copia impresa dt! la información al centro focal dt: cada Pane que 
haya infonnado por adelantado a la secretaria de que no tient: acceso al Centro de Intercambio de 
lnfonnación sobre la Seguridad de la Biotecnología. Esa disposición no se aplicará 11 las decisiones 
relacionadas con -c:nsayos prácticos. 

2. La Pnne a qut: se hace referencia en d párrafo l supra al adoprar una decisión se asegurará de que existe 
una pn:scripción legal que estipult: el grado Je pn:cisión de Ja infonnación que debe proporcionar el 
solicitante. 

3. Una Pane podrá solicitar información adicional del organismo gubernamental o:specificado en el inciso b) 
del anexo 11. 

4. Una Pnne podrá adoptar una decisión sobre la imponación de organismos vivos modificados destinados 
para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento con arreglo a su marco 
reglamentario nacional que sea compatible con el obji:tivo del presente Protocolo. 

S. Las Panes pondrán 3 disposición del Centro <le Intercambio de Información sobre Seguridad de la 
Biotecnología ejemplan:s de las leyes, reglamentaciones y directrices nacionales aplicables n la 
imponación de organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o 
animal, o para procesamiento, en caso de que existan. 

6. Una Pane que sea país en desarrollo o una Pane que sea país con economla en transición podrá declarar, 
en ausencia dt!I marco reglamentario nacional a que se hace r-c:ferencia en el párrafo 4 supra y en el 
ejercicio de su jurisdicción interna. por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnología, que su decisión anterior a la primera importación de un organismo vivo 
modificado destinada para uso directo como alimento humano o animal, o paro procesamiento, sobre la 
cual ha suministrado infom1ación con arreglo al párrafo 1 supra, se adoptará de conformidad con lo 
siguiente: 
a) Una evaluación del riesgo rt:alizada de confonnidad con el Anexo 111, y 
b) Una decisión adoptada en plazos predecibles qui;: no excedan los doscientos setenta días. 

7. El hecho de que una Pane no haya comunicado su decisión conforme al párrafo 6 supra no se entenderá 
como su consentimiento o negativa a la imponación de un organismo vivo modificado destinado para uso 
directo como alimento humano o animal o para procesamiento a menos que esa Parte especifique otra 
cosa. 
8 . El hecho de que no se tenga certeza científica por falta de infonnación y conocimientos pertinentes 
suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo vivo modificado· en la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en la Pane de imponación, teniendo 
también en cuenta los riesgos para la salud humana. no impedirá a esa Parte, a fin de evitar o reducir al 
mfnimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, según proceda, en relación con la 
impi>nación de ese organismo vivo modificado destinado para uso directo como alimento humano o 
animal o para procesamiento. 

9. Una Pane podrá manifestar su necesidad de asisti::ncia financiera y técnica y de !=reación de capacidad en 
relación con organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal o 
para procesamiento. Las Partes cooperarán para satisfacer esas necesidades de confonnidad con los 
artículos 22 y 28 
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l. Una Pnrte de importación podrá en cualquier mom\"'nto. sobre la base de nueva información 
científica acerca de los posibles 1:fc:ctos adversos pnru la const!rva::ión y utilización sostenible de la 
diversidad biológica. teniendo tambit!n en cuenta los riesgos para la salud humana. revisar y 
modificar una decisión sobre un movimiento transfronterizo intencional. En ese caso, esa Parte, en 
el plazo de 30 días, informará al respecto a cualquier noti licador que hayn notificado previa.mente 
movimientos del organismo vivo modificado a que se hace refenmcia en esa decisión y ni Centro 
de intercambio de lnfonnación sobre Seguridad de Ja Biotecnología: y expondrá los motivos por 
los que ha adoptado esa decisión. 

2. Una Parte Je c:-.:portación o un notiticador podr.i solicitar n la Parte de importación que revise una 
decisión adoptada en virtud dd articulo 1 O con rcspc:cto de esa Parte o exportador, cuando la Parte 
de exportación o el notilicador considere que: 
a) Se ha producido un cambio en las circunstancias que puede influir en el resultado de la 

evaluación del riesgo en que se basó Ja decisión; o 
b) Se disponc de una nueva infonnación cientUica o h!cnica pc:rtinente. 

3. La Parte di: importación responderá por escrito a i:sas solicitudes en un pinzo de 90 dfas y expondrá 
los motivos por los que ha adoptado esa decisión. 

4. La Parte de import.:lción podrá. a su discreción, requerir una evaluación del riesgo para 
importaciones subsiguientes. 

Artículo 13 
PHOCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 

t. Una Parte de importación podrá, siempre que se apliquen medidas adecuadas para velar por la 
seguridad del movimiento transfronterizo intencional de organismos vivos modificados de 
confonnid3d con los objctivos del presente Protocolo, especificar con antelación ni Centro de 
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnologia de: 
a) Los casos en que los movimientos transfrontcrizos intencionales a esa Parte pueden efectuarse 

al mismo tiempo que se noti iica el movimiento a la 
PRrtc de importación; y 

b) Las importaciones a esa Pane de organismos vivos modificados que pueden quedar exentos del 
procedimiento de acuerdo fundamentado previo. Las notificaciones que se realicen con nrreglo 
al inciso a) supra podrán aplicarse a movimientos ulteriores similare~ a la misma Parte. 

2. La infonnación relativa n un movimiento trnnsfronterizo intencional que debe facilitarse en las 
notificaciones a que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 1 supra será la infonnación 
especiiicada en d anexo l. 

Articulo 14 
ACUERDOS Y ARREGLOS DILATERALES, HEGIONALES Y MULTILATERALES 

l. Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales relativos a 
los movimientos transfronterizos intencionales de organismos vivos moditicadQs, siempre que esos 
acuerdos y arreglos sean compatibles con el objetivo del presente Protocolo y no constituynn una 
reducción del nivel de protección establecido por el Protocolo. 

2. Las Partes se notificarán entre sí, por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnologia, los acuerdos y arreglos bilnter~les, regionales y multilaterales que 
hayan concertado antes o después de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. 

3. Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a los movimientos transfronterizos 
intencionales que se realicen de conformidad con esos acuerdos y arreglas entre las Panes en esos 
acuerdos o arreglos. 

4. Las Partes podrán dl!tenninar que sus reglamentos nacionales se aplicarán a importaciones 
concretas y notificarán su decisión al Centro de Intercambio de Infonnación sobre Seguridad de la 
Biotecnología. 
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l. Las evaluaciones del rit:sgo que se rc:ilh:cn en vinud dd presente Protocolo se llevarán a cabo con 
arreglo a procedimientos citmtiticos sólidos. de conformidad con c:I a111:xo 111 y tt:niendo en cuenta 
las técnicas reconocidas de evaluación dd riesgo. Esas evaluaciones del riesgo se basarán como 
mínimo en la información facilitada de conformidad ~on l!I aniculo 8 y otras pruebas cientfficas 
disponibles par.t determinar y evaluar los posibles eft:ctos Jdversos de los orgWlismos vivos 
modificados para. la conservación y la utilización sostc:nible de la diversidad biológica, teniendo 
también en cuenta los riesgos para la salud humana. 

2. La Parte de importación vclar.i por que se realicen evaluaciones del riesgo para adoptar decisiones 
en virtud del aniculo 10. La Parte de importación podrá requerir al exportador que realice la 
evaluación dt:I riesgo. 

3. El notificador dt:berá hacerse cargo de los costos de la evaluación del riesgo 
si ns( lo requiere la Parte de imponación. 

Artículo 16 
GESTION DEL RIESGO 

l. Las Partes, teniendo en cuenta el inciso g) del artfculo 8 dt!I Convenio, establecerán y mantendrán 
mecanismos, medidas y estrategiao; adecuadas para n:gular, gestionar y controlar los riesgos 
determinados con arreglo a las disposiciones sobre evaluación del riesgo del presente Protocolo 
relacionados con la utilización, la manipulación y el movimiento transfronterizo de organismos 
vivos madi ticados. 

2. Se impondrán medidas bac;udas en la evaluación del riesgo en la medida necesaria para evitar 
efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológic~ teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, en el 
territorio de la Pane de importación. 

3. Cada Parte tomará las medidas oportunas para prt:venir los movimientos transfronterizos 
involuntarios de organismos vivos modificados, incluidas medidas como la exigencia de que se 
realice una evaluación del riesgo antes de la primera liberación d~ un organismo vivo modificado. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pá.rrafo 2 supra, cada Parte tratará de asegurar que cualquier 
organismo vivo modificado, ya sea importado o desarrollado en el país, haya pasado por un período 
de observación apropiado a su ciclo vital o a su tiempo de generación antes de que se le dé su uso 
previsto. 

S. Las Partes cooper.irán con miras a: 
a) Determinar los organismos vivos modificados o los rasgos específicos de organismos vivos 

modificados que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana: y 

b) Adoptar las medidas adecuadas para el tratamiento de esos organismos vivos modificados o 
rasgos específicos. 

Artículo 17 
MOVIMIENTOS TRANSFUONTERIZOS INVOLUNTARIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA 

l. Cada Parte adoptará las medidas adecuadas para notiticár a los Estados afectados o que puedan 
resultar afectados, al Centro de Intercambio de Infom1ación sobre Seguridad de la Biotecnología y, 
cuando proceda, a las organizaciones internacionales pertinentes, cuando tenga conocimiento de 
una situación dentro de su jurisdicción que haya dado lugar a una liberación que conduzca o pueda 
conducir a un movimiento trnnsfronterizo involuntario de un organismo vivo modificado que sea 
probable que tenga efectos adversos significativos para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana en esos 
Estados. La notificación se enviará tan pronto como la Parte tenga conocimiento de esa situación. 

2. Cada Parte pondrá a disposición del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 
Biotecnología. a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para esa Parte, 
los detalles pertinentes del punto de contacto, a fines de recibir notificaciones según lo dispuesto en 
el presente artículo. 
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a) Información disponible: pcrtint:nte sobn: !as ca:uidadcs .:~timadas y las cara..:tc:risticas y/o rasgos 
importantes del organismo vivo modi lic:ido; 

b) Información sobre las circunstancias y la focha estimada de la Jibc:ración. así como el uso del 
organismo vivo moJiticado cn la Parte: de or.gc:n; 

e) Cualquier infonnación disponible: sobre los posiblc:s efectos adversos para In conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo tambi¿n c:n cuenta los riesgos para la 
salud humana, asl como intbnnación disponible acerca de las posibles medidas de gestión del 
riesgo: 

d) Cualquier otra información pertinente; y 
e) Un punto de contacto par~1 obtener infonnación adicionnl. 

4. Para reducir al mínimo cualquier efecto adverso signiticativo para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. tt!nh:ndo tambh!n en cuenta los riesgos para la salud humana. 
cada Pane en cuya jurisdicción haya ocurrido la liberación del organismo vivo modificado a que se 
hace referencia en el párrafo l supra entablan\ inmediatamente consultas con los Estados afectados 
o que puedan resultar nfectados p<tra que ¿stos puedan determinar las respuestas apropiadas y poner 
en marcha las actividades ncci:s:irias, incluidas mt:didas de emergencia. 

Articulo 18 
MANIPULACIÓN, TRANSPOIHE, ENVASADO E IDENTIFICACIÓN 

. Para evitar efectos adversos para la conservación y la utili1.ación sostenible de la diversidad biológica. 
teniendo tumbi¿n en cuenta los riesgos para la salud humana. las Partes adoptarán las medidas necesarias para 
requerir que los organismos vivos modificados objeto de movimientos tronsfrontcrizos intencionales 
contemplados en el presente Protocolo sean mnnipulados, envasados y transponados en condiciones de 
seguridad, teniendo en cuenta las nom1as y los estándares internai:ionalcs peninentcs. 
2 , Cada Parte adoptará las medidas para requerir que la documentación que acompaña a: 
a ) Organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para 
procesamiento. identifica claramente que .. pueden llegar a contener" organismos vivos modificados y que no 
están destinados para su introducción intencional en el medio, así como un punto de contacto para solicitar 
información adicional. La Conferencia de las Panes, en su calidad de reunión de las Partes en el presente 
Protocolo. adoptará una decisión acerca de los requisitos pom1enorizados para este fin, con inclusión de la 
especificación de su identidad y cualquier identificación exclusiva, a más tardar dos años después de la fe cha 
de entrada en vigor de presente Protocolo; 
b ) Organismos vivos mo<lificados destinados para uso confinado los identifica claramente como organismos 
vivos modificados; especifica los requisitos para su manipulación; el punto de contacto para obtener 
infom1ación adicional. incluido d nombre y las señas de la persona y la institución a que se envían los 
organismos vivos modifica.dos; y . 
e ) Organismos vivos modificados destinados a su introducción intencional en el medio ambiente de la Parte 
de imponación y cualesquiera otros organismos vivos modificados contemplados en el Protocolo los 
identifica claramente como organismos vivos modificados; especifica la identidad y los rasgos I 
caracte;:risticas pertincnte;:s , los requisitos para su manipulación. almacenamiento, transporte y uso seguros, el 
punto de contacto para obtener información adicional y, según proceda. el nombre y la dirección del 
importador y el exportador: y conliene una declaración de que el movimiento se efe~úa de conformidad con 
las disposiciones del presente Protocolo aplicables al exportador. · 
3 . La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará la 
necesidad de elaborar normas, y modalidades para ello, en relación con las prácticas de identificación, 
manipulación, t:nvasado y transporte en consulta con otros órganos internacionales pen inentes . 

Art!culo 19 
AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES Y CENTROS FOCALES NACIONALES 

t. Cada Parte designará un centro focal nacional que será responsable del enlace con la secretaria en su 
nombre. Cada Parte también designara una o más autoridades nacionales competentes que se 
encargarán de las funciones administrativas requeridas por el presente Protocolo y estarán facultadas 
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para actuar ·en su nombre en relación can c:sa~ funciunc:s. t..:11a Parte podrá dc:signar a una sola entidad 
para cumplir las funciones de centro focal y autoridad nacional C'1rnpeti:ntt:. 

2. Cada Pnne comunicará a la si:cretaria, a mas tardar en la :-C:cha Jc: entrndu c:n vigor del Protocolo para 
esa Parte, los nombres y din:ccioncs dc: rn centro focal y de su autoridad o autoridades nacionales 
competentes. Si una Parte dc:signa.ra rmb de una autoridnd n.icional competente, .::omunicará a la 
secretaria. junm con la fü1titicación corrc:spondir:nte. infomiación sobre las n .. "Sponsabilidades 
respc:ctivas de esas autoridades. En los casos en que: corresponda, C!n c:sa infomrnción se deberá 
espc:cificar, como mínimo, qué autoridad comp..:h:ntc: es responsablc: para cada tipo de organh;mo vivo 
modificado. Cada Parte: comunicará de: inmc:diato a la sccr~taria cualquii.:r cambio en la designación de 
su centro focal n;icional. o en los nombres 'i direcciones o en las re:,ponsabilidades de su autoridad o 
autoridades nacionales compelentt:s. 

J. La secrernria comunicará de inmediato a las Partes las notificaciones recibidas t:n virtud del párrafo 2 
supra y difundirá asimismo t:sa información a trJvés del Centro de Intercambio de lnfommción sobre 
Seguridad de la Biotecnología. 

Articulo 20 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EL CENTRO DE INTERCAMBIO DE NFORMACIÓN 

SOURE SECURl()AD DE LA DIOTECNOLOCÍA 

l. Queda establecido un Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología 
como parte del mecanismo de facilitación a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 18 del 
Convenio. con el fin de.:: 
a) Facilitar el intercambio de: infom1ación y experiencia científica. técnica. ambiental y jurídica en 

relación con los organismos vivos modilicados; y 
b) Prestar asistencia a las Partes en la aplicación del Protocolo. teniendo presentes las necesidades 

especiales de los paises en desarrollo, en particular los países menos addantodos y los pequeilos 
Estados insulares en desarrollo. y de los paises con cconomias en transición, asi como de los pa[sd 
que son centros de origen y centros de diversidad genética. 

2. El Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología será un medio para 
difundir infommción a efectos dd párrafo 1 supra. Facilitará el acceso o la información de interés para 
la aplicación del Protocolo proporcionada por las Partes. También facilitará d acc~o. cuando sea 
posible, a otros me;:.:anismos internacionales de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología. 

3. Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, cada Parte proporcionará al Centro de 
Intercambio de lnfonnación sobre Seguridad de la Biotecnología cualquier infom1ación que haya que 
facilitar al Centro de Intercambio de Infommción sobre Seguridad de Ja Biotecnologia en virtud del 
presente Protocolo y también información sobre: 
a) Leyes, reglamentos y directrices nacionales existi;:ntes para la aplicación del Protocolo. así como la 

información requerida por las Partes para el procedimiento de acuerdo fundamentado previo; 
b) Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y rnultihlleralcs; 
e) Resúmenes de sus evaluaciones del riesgo o exámenes ambientales de organismos vivos 

modificados que se hayan realizado como consecuencia de su proceso reglamentario y de 
confonnidad con el articulo 15. incluida, cuando proceda, información pertinente sobre.productos 
derivados de los organismos vivos modificados. es decir. materiales procesados que tienen su 
origen en un organismo vivo modificado, que contengan combinaciones nuevas detectables de 
material genético replicable que se hayan obtenido mediante la aplicación de la biotecnología 
moderna; · 

d) Sus decisiones definitivas acerca de la imponación o liberación de organismos vivos modificados; 
y 

e) Los informes que se le hayan presentado en virtud del anlculo 33, incluidos los informes sobre la 
aplicación del procedimiento de acuerdo fundamentado previo. 

4. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, en su 
primera reunión. examinará las modalidades de funcionamiento del Centro de Intercambio de 
Información sobre Seguridad de la Biotecnología, inclUidos los infonnes sobre sus actividades, 
adoptará decisiones respecto de esas modalidades y las mantendrá en examen en lo sucesivo. 
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l. La Parte de importación pcnnilir.i al notiticador determinar qué infonnación presentada en virtud de 
los procedimientos cstablccidos en el presente Protocolo o requerida por la Parte de importación como 
parte del pro\'.:edimiento de ~cuerdo fundamentado previo establecido en d Protocolo debe tratarse 
como infom1ación contidcncial. En esos casos. cuando se solicite, deberán exponerse las razones que 
justifiquen ese traiamicnto. 

2. La Parte de importación enrabiará consultas con el notilicador si estima que la información clasificada 
conlo confidencial por el notificador no merece ese tratamiento y comunicará su decisión al notiticador 
antes de divulgar la información. explicando, cuando se solicite, sus motivos y dando una oportunidad 
para la cdebración de consultas y la revh.ión imcma dc la Jccisión antc::s de divulgar la información. 

3. Cada Parte protegerá la información conlidencial recibida en d marco del presente Protocolo, incluida 
la información conlidt!'ncial que reciba en el contexto del procedimiento de acuerdo fundamentado 
previo establecido en d Protocolo. Cada Parte se asegurarú de que dispone de procedimientos para 
proteger esa información y protegerá la confidencialidad de esa infom1ación en una fon11a no menos 
favorable que la aplicable a la información confidencial relacionada con los organismos vivos 
modificados producidos intcnmmente. 

4. La Parte de importación no utilizará dicha infonnación con fines comerciales, salvo que cuente con el 
consentimiento escrito del notificador. 

S. Si un notificadur retirase o hubiese n:tir.ido una notificación, la Parte de importación deberá respetar la 
confidencialidad de tuda la información comercial e industrial clasificada como confidencial, incluida 
la infom1ación sobre la investigación y d desarrollo, a.si como la infonnación acerca de cuya 
confidencialidad lu Parte y el notificador estén en desacuerdo. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo S supra no se considerará confidencial la información 
siguiente: 
a) El nombre y la dirección del notificador. 
b) Una descripción general del organismo u organismos vivos modificados; 
c) Un resumen de la evaluación del riesgo de los efectos para la conservación y la utilización 

sostenible de In diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana; 
y 

d) Los métodos y planes de respuesta en caso de emergencia. 

Artfr-ulo 22 
CREACIÓN DE CAPACIDAD 

l. Las Panes cooperarán en el desarrollo y/o el fonalecimiento de los recursos humanos y la capacidad 
institucional en materia de seguridad de la biotecnología, incluida la biotecnologfa en la medida en que 
es necesaria para la seguridad de In biotecnología, con miras a la aplicación eficaz del presente 
Protocolo en las Panes que son países en desarrollo, en panicular los paises menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, y las Panes que son países con economías en transición. a 
través de las instituciones y organizaciones mundiales, regionales, sub regionales y nacionales 
existentes y, cuando proceda, mediante la facilitación de la participación del sector privado. 

2. A los efectos de aplicar el párrafo 1 supra. en relación con la cooperación para las actividades de 
creación de capacidad en materia de seguridad de la biotecnología, se tendrán plenamente en cuenta las 
necesidades de las Panes que son paises en desarrollo, en particular los paises menos adelantados y de 
los pequeitos Estados insulares en desarrollo, de recursos financieros y acceso a tecnología y a 
conocimientos especializados, y su transferencia, de conformidad con las disposiciones peninentes del 
Convenio. La cooperación en la esfera de la creación de capacidad incluirá, teniendo en cuenta las 
distintas situaciones, la capacidad y necesidades de cada Pane, la capacitación científica y técnica en el 
manejo adecuado y seguro de la biotecnología y en el uso de la evaluación del riesgo y de la gestión 
del riesgo para seguridad de la biotecnología, y el fomento de la capacidad tecnológica e institucional 
en materia de seguridad de la biotecnologia. También se tendrán plenamente en cuenta las necesidades 
de las Partes con economías en transición para esa creación de capacidad en seguridad de la 
biotecnología. 
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Artículo 23 
CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO 

l. Las Partes: 
a) Fomentnrñn y facilitnrán la concienci:ición, educación y participación del público relativas a In 

seguridad de In transft:rencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados en 
relación con la conservación y la utilización sostenible de lu diversidad biológica, teniendo también 
en cuenta los riesgos para la salud humana. Para ello, las Partes cooperarán, según proceda, con 
otros Estados y órganos internacionales~ 

b) Procurarán asegurar que la concienciación y educación del público incluya el acceso a In 
información sobre orgnnismos vivos modificados identificados de conformidad con el presente 
Protocolo que puedan ser importndos. 

2. Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivos. celebrarán consultas con el 
público en el proceso de adopción de decisiones en rc:lación con organismos vivos modificados y darán 
a conocer al público los resultados de esas decisiones. respetando la información confidencial según lo 
dispuesto en el articulo:? 1. 

J. Cada Parte velará por que su población conozca c:I modo de acceder ni Centro de Intercambio de 
Jnfom1ación sobre Seguriduú de hl Biotecnología. 

Articulo 24 
ESTADOS QUE NO SON PARTES 

l. Los movimientos transfronterizos de orgunismos vivos modificados entre Partes y Estados que no son 
Partes deberán ser compatibles con el objetivo del presente Protocolo. Las Partes podrán concertar 
acuerdos y arreglos bilaterales. regionales y multilaterales con Estados que no son Pnrtes en relación 
con esos movimientos transfronterizos. 

2. Las Partt:s alentarán a los Estados que no son Partes a que se adhieran al Protocolo y a que aporten al 
Centro de Imcrcambio de Infonnación sobre Seguridad de la Biotecnología infom1aci6n pertinente 
sobre los organismos vivos modificados liberados o introducidos en zonas dentro de su jurisdicción 
nacional o transportados fuera de ella. 

Artículo 25 
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS ILfCITOS 

l. Cada Pane adoptará las medidas nacionales adecuadas encaminadas a prevenir y, si procede, penalizar 
los movimientos transfronterizos di: organismos vivos modificados realizados en contravención de las 
m~didas nacionales que rigen la aplicación del presente Protocolo. Esos movimientos se considemrán 
movimientos transfronterizos ilícitos. 

2. En caso de que se produzca un movimiento transfronterizo ilícito, la Parte afectada podrá exigir a la 
Parte de origen que retire a sus expensas el organismo vivo modificado de que se trate repatriándolo o 
destruyéndolo, según proceda. 

J. Cada Parte pondrá a disposición del Centro de Intercambio de lnfonnación sobre Seguridad de la 
Biotecnología infonnación sobre los casos de movimientos transfronterizos ilícitos en esa Parte. 

Articulo 26 
CONSIDERACIONES SOCIOECONÓMICAS 

t • Las Partes. al adoptar una decisión sobre la importación con arreglo a las medidas nacionales que rigen la 
aplicación del presente Protocolo, podrán tener en cuent3, de forma compatible con sus obligaciones 
internacionales, las consideraciones socioeconómicas resultantes de Jos efectos de los organismos vivos 
modificados para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. especialmente en 
relación con el valor que la diversidad biológica tiene para las comunidades indlgenas y locales. 
2 • Se alienta a las Partes a cooperar en la esfera del intercambio de infonnación e investigación sobre los 
efectos socioeconómicos de los organismos vivos modificados. especialmente en las comunidades indigenas y 
locales. 
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La Conferencia de lns Panes qui;: actUt: como reunión de: las Panc;:s ~n c:I presentt: Protocolo adopta~ 
en su primt:ra reunión, un procc:so en rcl::.ición con la elaboración apropiada de nonna.s y procedimientos 
internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación por Jm1os rl!sult.;intes de los movimientos 
transfranterizos de= organismos vivos modificados, par3 lo que se analiz:Jrin y si:: tendrán debidamente en 
cuenta los procesos en curso en el ámbito dt:I di:recho in1ema..::io11nl sobn: ~sas esfi:ras, )'tratará de completar 
ese proceso cm un plazo de cuatro mlos. 

~~ 
MECANISMO FINANCIERO Y RECURSOS FINANCIEROS 

l. Al examinar los recursos financieros para la aplicación del Protocolo, las Partes tendrán en cuenta las 
disposiciones del articulo 20 del Convenio. 

2. El mecanismo financiero establecido en virtud dd articulo ::?I del Convenio será, por conduelo de In 
estructura institucional a la que st! confic su funcionamiento, t!I mecanismo financiero del presente 
Protocolo. 

3. En lo relativo a la creación de capaciJud a que se hace referencia en el articulo 22 del presente 
Protocolo, la Conferencia de las Partes que actUa como reunión Je: las Partes en el presente Protocolo, 
al proporcionar orientaciones en rdación con el ntecanismo financiero a que se hace referencia en el 
párrafo :? supra para su examen por la Conferencia de las Panes, tendrá en cuenta la necesidad de 
recursos linancil!ros de las Partes que son paises en desarrollo, en particular los paises menos 
adelantados y los pequi;:ños Estados insulares en desarrollo. 

4. En el contexto del párrafo l supra, las Partes tambiCn tendrán en cuenta las necesidades de las Partes 
que son países en desarrollo, especialmente de los pai!:>es menos adelantados y de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, así como de las Partes que son países con economías en transición, en sus 
esfuerzos por determinar y satisfacer sus requisitos de creación dt! cnpacidud pura la aplicación del 
presente Protocolo. 

S. Las orientaciones que se proporcionen al mecanismo financiero del Convenio en las decisiones 
pertinentes de la Conferencia dc las Panes, incluidas aquellas convenidas con anterioridad a la 
adopción del presente Protocolo, se aplicarán, mutatis mutandis, a las disposiciones del presente 
articulo. 

6. Las Partes que son países desarrollados podrán también suministrar recursos financieros y tecnológicos 
para la aplicación de lns disposicionc:s del presente Protocolo por conductos bilaterales, regionales y 
multilaterales, y las Panes que son paises en desarrollo y pnfses con economías en transición podrán 
acceder a esos recursos. 

Artfculo 29 
CONFERENCIA DE LAS PARTES QUE ACTUA COMO REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL 

PRESENTE PROTOCOLO 

1. La Conferencia de las Partes actuará como reunión de las Partes en el presente Protocolo. 
2. Las Panes en el Convenio que no sean Partes en el presente Protocolo podrán participar en calidad de 

observadores en las deliberaciones de las reuniones de In Conferencia de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes en el presente Protocolo. Cuando la Conferencia de las Panes actúe como reunión 
de las Panes en el presente Protocolo, las decisiones adoptadas en virtud del presente Protocolo sólo 
serán adoptadas por las Partes en éste. 

3. Cuando La Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Panes en el presente Protocolo, Jos 
miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes que representen a Partes en el Convenio que, en 
ese momento, no sean Partes en presente el Protocolo, serán reemplazados por miembros que serán 
elegidos por y de entre las Partes en et presente Protocolo. 

4. La Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará 
periódicamente la aplicación del presente Protocolo y adoptará, con arreglo a su mandato, las 
decisiones que sean necesarias para promover su aplicación efectiva. La Conferencia de las Partes 
desempe1lará las funciones que se le a.signen ~n el presente Protocolo y deberá: 
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a) Formular rt:comc:ndaciones sabre los asuntos que se: consideren necesarios para la apiicación del 
presentc: Protocolo; 

b) Establecer los órganos subsidiarios que si: estimen nc:cesarios para la aplicación del presente 
Protocolo; 

e) Recabar y utilizar, cuando proceda. las servicios, Ju cooperación y la infonnnción que puedan 
proporcionar las organizaciones internncionales y órganos no gubernamentales 
inh:rgubcmnmentales compi:h:ntc:s; 

d) Establc:cer la fonna y la periodicidaJ para lransmitir In infomrnción que deba presentarse de 
conformidad con d aniculo 33 dt!I presente Protocolo y examinar esa información, asf como los 
iufonnes presentados por Jos órganos subsidiarios; 

e:) Examinar y aprobar, cuando proceda, las c:nmicndas al prcsc:ntc: Protocolo y sus anexos, as{ como a 
otros anexos adicionalt:s dd prc:scnte Protocolo, que: se consideren necesarias para la aplicación de!! 
prc:sentc Protocolo; 

O Dcs.empci'\ar las Lh:mús funciones que si.:an necesarias para la apfü:ación del prl!sentc Protocolo. 
S. El reglamento <le la Conferencia de las Partes y el rcglouncnto financiero del Convenio se nplicarán 

mUlatis muwndis al presente Prowcolo. a menos que se decida otra cosa por consenso en la 
Confen:ncia de las Partes qut!' actúe como reunión de las Partes en el presl!ntc Protocolo. 

6. La primera n:unión de i., Conti:rt:nda de las Partc:s que ;.1ctúc como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo será convocada por la sccrc:taria., conjuntamente con la primera reunión de la Conferencia de 
las Partes que se prevea cclt:brar dcspuc!s de la fecha de entrada c:n vigor del presente Protocolo. Las 
sucesivas reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de la 
Conferencia de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán conjuntamente con las reuniones 
ordinarias de la Conferencia de las Partes. a nu:nos que lu Conforcncia de las Partes que acrúe como 
reunión de las Partes cn el presente Protocolo decida otra cosa. 

7. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes que actúa ..:amo reunión de las Partes en 
el presente Protocolo se celebrarán cuando lo estime necesario la Conferencia de las Partes que actúa 
como reunión de las Partes en el presente Protocolo, o cuando lo solicite por escrito una Parte, siempre 
que, dentro de los seis meses siguientes a la 'fecha en que la secretaria haya comunicado a las Partes la 
solicitud. ésta cuente con el apO)'O de al memos un tercio de: las Partes. 

8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica., así como los Estados que sean miembros u observadores de esas organizaciones que no sean 
Partes en el Convenio, podrán estar representados en calidad de observadores en las reuniones de la 
Confc:rencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo. Todo órgano 
u organismo. ya sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental con competencias en 
los asuntos contempladas en el presente Protocolo y que haya comunicado a la secretaría su interés por 
estar representado en calidad di! observador en una reunión de la Conferencia de las Partes que actún 
como reunión de las Pnrtl!S en el presente ProtoColo. podrá aceptarse como tal, a no ser que se oponga 
a ello al menos un tercio d~ las Partc:s presentes. Salvo qu~ se disponga otra cosa en el presente 
artículo, la aceptación y participación de observadores se regirá por el reglamento a que se hace 
referencia en el párrafo 5 supra. 

Artículo 30 
ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

t. Cualquier órgano subsidiario establecido por el Convenio o en virtud de éste podrá, cuando asf lo 
decida la reunión de la Coníerencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo, prestar servicios al Protocolo, en cuyo caso, la reunión de las Partes especificará las 
funciones que haya de desempeñar ese órgano. 

2. Las Panes en el Convenio que no sean Partes en el presente Protocolo podrán participar en calidad de 
observadores en los debates de las reuniones de los órganos subsidiarios del presente Protocolo. 
Cuando un órgano subsidiario del Convenio actúe como órgano subsidiario del presente Protocolo, las 
decisiones relativas a éste sólo serán adoptadas por las Partes en el Protocolo. 

3. Cuando un órgano subsidiario del Convenio desemperle sus funciones en relación con cuestiones 
relativas al presente Protocolo, los miembros de la Mesa de ese órgano subsidinrio que representen a 
Partes en el Convenio que, en ese momento, no sean Partes en el Protocolo, serán reemplazados por 
miembros que serán elegidos por y de entre las Partes en el Protocolo. 
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1. La secretarla establecida en vinud del articulo :?-l del Convenio actuará como secretaria di!I presente 
Protocolo. 

2. El párrafo l del articulo 24 del Convenio, relativo a las funciones de In secretarla, se aplicará mlltatis 
mutandis al prc!Sente Protocolo. 

J. En la medida en que puedan diferenciarse, los gastos de los servicios de secn:tarfa para el Protocolo 
serán sufragados por las Partes en éste. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las 
Partes en el prescntt: Protocolo decidirá, en su primera reunión, aceren de los arreglas presupuestarios 
necesarios con ese fin. 

Artfculo 32 
RELACIÓN CON EL CONVENIO 

Salvo que en el presente Protocolo se disponga otra cosa, !ns disposiciones del Convenio relativas a 
sus protocolos se aplicarán al presente Protocolo. 

Artfculo 33 
VIGILANCIA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Cada Parte vigilará el cumplimiento de sus obligaciones con arrc:glo ol presente Protocolo e 
informará a la Conferencia de las Portes que actúa como reunión de las Panes en el presente Protocolo, con la 
periodicidad que ésta determine, acerca de las medidas que hubieren adoptado para la aplicación del 
Protocolo. 

Artículo 34 
CUMPLIMIENTO 

La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de los Partes en el presente Protocolo, en su 
primera reunión, examinará y aprobará mecanismos institucionales y procedimientos de cooperación para 
promover el cumplimiento con las disposiciones del presente Protocolo y para tratar los casos de 
incumplimiento. En esos procedimientos y mecanismos se incluirán disposiciones para prestar asesoramiento 
o ayuda, según proceda. Dichos procedimientos y mecanismos se establecerán sin perjuicio de los 
procedimientos y mecanismos dt solución de controversias establecidos en el artfculo 27 del Convenio y 
serán distintos de ellos. 

Artfculo 3S 
EVALUACION Y REVISIÓN 

La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo llevará a 
cabo, cinco aftas después de la entrada en vigor del presente Protocolo, y en lo sucesivo al menos cada 
·cinco años, una evaluación de la eficacia del Protocolo, incluido una evaluación de sus procedimientos y 
anexos. 

Artfculo 36 
FIRMA 

El presente Protocolo estará abierto a la firma de los Estados y de las organizaciones regionales de 
integración económica en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi del 15 al 26 de mayo de 2000 y en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del S de junio de 2000 al 4 pe junio de 2001. 
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l. El presente Protocolo c=ntrar;i en vigor el nonagésimo dla contado a partir de la fc:cha en que haya sido 
depositndo el quincuagesimo instrumento de ratificación, accplación, aprobación o adhesión por los 
Estados u organizaciones n:gionalcs de imegración económica que $can Pa11c:s en el Con\'Cnio. 

2. El presente Protocolo entrará en vigor para cada EsrnJo u organización regional de intc:gración 
c=conómica que ratifique, acepte o apruc:bc d prcscnti:: Protocolo o que se adhit:ra a él después de su 
entrnJa en vigor de confonnidad con el párrafo 1 supra, el nonagésimo din contado a partir de la fecha 
en que dicho Estado u organización regional de integración económica haya depositado su instrumento 
d~ ratilic3.ción. accptadón. aprobación o adhesión. o en la focha ~n que el Convenio entre en vigor 
para ese E.itado u organización regional de: intc::gración t:conómica, si esa segunda fecha fuera 
posterior. 

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 supra. los instrumentos depositndos por una organización regional 
de;: integración económica no se considerar.in ndicionat~s u los depositados por los Estados miembros 
de esa organización. 

Arttculo 38 
RESERVAS 

No se podrán formular reservas al presente Protocolo. 

Artlculo 39 
DENUNCIA 

l. En cualquier momento después de dos rulos contados a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Protocolo para una Parte, esn Parte podrá denunciar el Protocolo mediante notificación por 
escrito al Depositario. 

2. La denuncia será efectiva después de un aílo contado a partir de la fecha en que el Depositario haya 
recibido la notificación, o en una fecha posterior que se haya especificado en la notificación de la 
denunci3.. 

Artlculo ~O 
TEXTOS AUTENTICOS 

El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, espai\ol, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infraescritos, debidamente autorizados a ese efecto, firman el 
presente Protocolo. HECHO en Montreal el veintinueve de enero de dos mil. 

Anexo.l 
INFORMACIÓN REQUERIDA EN LAS NOTIFICACIONES DE CONFORMIDAD CON LOS 

ARTÍCULOS 8, 10 Y IJ 

a) Nombre, dirección e información de contacto del exportador. 
b) Nombre, dirección e información de contacto del importador. 
e) Nombre e identidad del organismo vivo modificado. as( como la clasificación nacional, si la hubiera, 

del nivel de seguridad de la biotecnología, del organismo vivo modificado en el Estado de exportación. 
d) Fecha o fechas prevista del movimiento transfronterizo, si se conocen. 
e) Situación taxonómica, nombre común, lugar de recolección o adquisición y caractedsticas del 

organismo receptor o los organismos parentales que guarden relación con la seguridad de la 
biotecnología. 

f) Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del organismo receptor y/o de los 
organismos parcntalt:s y descripción de los hábitat en que los organismos pueden persistir o proliferar. 

g) Situación taxonómica. nombre común, lugar de recolección o adquisición y características del 
organismo u organismos donuntes que guarden rt:lación con la seguridad de la biotecnología. 

h) Descripción del áddo nucleico o la modificación introducidos, la 1écnica utilizada, y las características 
resultantes del organismo vivo modificado. 
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i) Uso previsto del organismo vivo moditicado o sus productos, por ejemplo. materiales procesados que 
teng~m su origt:n en t'rgunismos vivos molliticados, que cont~ngan combinuciones nuevas dctectabk'S 
do:: mntc:ria! genético rcplicable que se hayan obtenido medirrntc t:I uso dt! la biotl!c11ología moderna. 

j) Cantidad o volumc:n dt:I organismo vivo modificado que vayan a transft:rirse. 
k) Un infom1c: subn: la evalu.lción dd riesgo conocido y disponible que se haya realizado con arreglo al 

anexo llJ. 
1) Métodos sugeridos para ta manipulación, :::1 almact:namiento, el transporte y la utilización seguros, 

incluido ei envasado, el c:tiqucta<lo, lt1 documentación. los proc::dimientos de:: eliminación y en caso de 
crm:rgencia, según procc:Un. 

m) Situación n:glanu:ntaria dc:l organismo vivo mollificado de que se trate en el Estado de exportación 
(por ejemplo. si t:stá prohibido en el Estado de exportación, si está sujeto a otras restricciones, o si se 
ha aprobado para su libl.!ración gcm:ral) y, si d organismo VÍ\IO modificado está prohibido en el Estado 
de exportación. los motivos de esa prohibición. 

n) El resultado y el propósito de cualquier notificación a otr9s gobiernos por el exportador en relación 
con el organismo vivo modificado que;: se pretende transferir. 

o) L'na declaración de que los datos incluidos en la inforrnadón arriba mencionada son correctos. 

Anexo 11 
INFORMACIÓN REQUEIUDA EN RELACIÓN CON LOS ORGANISMOS VIVOS l\IODIFICADOS 

DESTINADOS A USO DIRECTO COMO ALIMENTO HUMANO O ANIMAL O PARA 
PROCESAMIENTO CON ARREGLO AL ARTÍCULO 11 

a) El nombre y las se"as del solicitante de una decisión para uso nacional. 
b) El nombre y las se11.as de la autoridad encargada de la decisión. 
c) El nombre y la identidad del organismo vivo modificado. 
d) La descripción de la modificación del gen, lu técnica utiliz:Jda y lus características resultantes del 

organismo vivo modificado. 
e) Cualquier identificación exclusiva dd organismo vivo modificado. 
f) La situación taxonómica. el nombre común, el lugar de recolección o adquisición y las características 

del organismo n:ceptor o de los organismos parentalt:s que guarden relación con la seguridad de la 
biotccnologia. 

g) Centros de origen y centros de diversidad genéth.:a, si se conocen, del organismo receptor y/o los 
organismos parentales y descripción dc los hábitats en que los organismos pueden persistir o proliferar. 

h) La situación taxonómica. el nombre común, d lugar de recolección o adquisición y las características 
del organismo donante u organismos quc= guarden relación con la seguridad de la biotecnología. 

i) Los usos aprobados di:l organismo vivo modificado. 
j) Un informe sobre la evaluación del riesgo coñ arreglo al anexo 111. 
k) Métodos sugeridos para la manipulación. el almacenamiento, el transporte y la utilización seguros, 

incluidos el envasado. el t:tiquetado, la documentación, los procedimientos de eliminación y en caso de 
emergencia, según proceda. 

Objetivo 

Anexo 111 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

l . El objetivo de la evaluación del riesgo, en el marco del presente Protocolo, es detcnninar y evaluar los 
posibles efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica en el probable medio receptor, teniendo también en cuenta los riesgos para Ja salud 
humana. 
Uso de Ja evaluación del riesgo 
2 . Las autoridades competentes utilizarán la evaluación del riesgo para,· entre otras cosas, adoptar decisiones 
fundamentadas en relación con los organismos vivos modificados. 
Principios generales 
3. La evaluación del riesgo deberá realizarse de fonna transparente y cientificamente competente, y al 

realizarla deberán tenerse en cuenta el asesoramiento de los expertos y las directrices elaboradas por las 
organizaciones internacionales pertinentes, 
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4. La falta de conocimientos científicos o Je consenso cientitico no se interpretarán necesariamente como 
indicadores di: un 1,.h:t'-'rminado nivel de riesgo, de la auscn..:ia t.h: riesgo, o de la cxistt:ncia de un riesgo 
aceptable. 

S. Los riesgos relacionados con los ory:anismos vivos modificados o sus productos, por ejt:mplo, materiales 
procesados que kngan su origen en organismos vivos modificados, que contengan combinaciones nuevas 
detectables de material gent!tico replicable que se hayan obtenido mediante el uso de 111 bictecnologia 
modenrn, dc:berin tenerse en cuenta en el contexto de los riesgos pln.nteados por los receptores no 
modificados o por los organismos parentales en el probable medio receptor. 

6, La evaluación dd riesgo deberá realizarse caso por cnso. La naturaleza y el nivel de detalle de la 
información rt:quc:rida pu~de Vó!riar de un caso a otro, dependiendo del organismo vivo modificado de que 
se trate. su uso previsto y el probable medio recc:ptor. 
Metodo/o¡;ia 

7. El proceso de evaluación del riesgo puede dar origen. por una parte. n la necesid8d de obtener más 
información acerca de aspectos concretos. que podrful determinnrse y solicitarse durante el proceso de 
evaluación, y por otra parte. a que la información sobre otros aspectos pueda carecer de interés en algunos 
casos. 

8. Para cumplir sus objetivos, la evaluación del riesgo entra11a, según proceda, las siguientes etapas: 
a) Una identificación de cualquier característica gt:notípica y fenotfpica nueva relacionada con el 

organismo vivo modificado que pueda tent:r efectos adversos en la diversidad biológica y en el 
probable medio receptor, teniendo tambit!n en cuenta los riesgos para In salud humana; 

b) Una evaluación de la probabilidad de que esos efectos adversos ocurran realmente, teniendo en cuenta 
el nivd y el tipo de exposición del probable medio receptor al organismo vivo modificado: 

e) Una evaluación de las consecuencias si esos efoctos adversos ocurriesen realmente; 
d ) Una estimación Lid riesgo general planteado por d organismo vivo modificado basada en la evaluación de 
la probabilidad de que los efectos adversos detenninados ocurran realmente y las consecuencias en ese caso: 
e) Una recomendación sobre si los riesgos son aceptables o gestionables o no, incluida.. cuando sea necesaria. 
la determinación de estnucgias para gestionar esos riesgos; y 
f ) Cuando haya im:ertidumbrc acerca dd nivc:I de riesgo, se podr:i tratar de subsanar esa incertidumbre 
solicitando infonnación adiciona\ sobre tas cuc:stiones concretas motivo de preocupación, o poniendo en 
práctica estrategias dt: gestión del riesgo apropiadas y/o vigilando al organismo vivo modificado en el medio 
receptor. 
Aspectos que es nec.:sario 1ent!r t!n cuenta 
9 • Según el caso, en la evaluación del riesgo se tienen en cuenta los datos técnicos y cientlticos pertinentes 
sobre las carnctcrísticns de los siguientes elementos: 
a ) Oranismo receptor u organismos parentalt!s Las cnracteristicas biológicas del organismo receptor o de los 
organismos parentales. incluida información sobre la situación taxonómica. el nombre común, el origen. los 
centros de origen y los centros de diversidad genética, si se conocen, y una descripción del hábitat en que los 
organismos pueden persistir o proliferar; 
b ) Organismo u organismos donantes. Situación taxonómica y nombre común, fuente y caracteristicas 
biológicas pertinentes de los organismos donantes; 
e ) Ve c t o r. Características del vector, incluida su identidad. si la tuviera , s u fuente de origen y el área de 
distribución de sus huéspedes; 
d ) Inserto o insertos y/o caraclt!rÍsticas de la modificación. Caractetísticas genéticas del ácido nucleico 
insertado y de la función que especifica. y/o caractctísticas de la modificación introducida; 
e ) Organismo vivo modificado. Identidad del organismo vivo modificado y diferencias entre las 
características biológicas del organismo vivo madi ticado y las del organismo receptor o de los organismos 
parentales; 
f) Detec:ción e idemiflcación del organismo vivo modificado. Métodos sugeridos de detección e identificación 
y su especificidad, sensibilidad y fiabilidad; 
g )Información sobre el uso previsto. lnfonnación acerca del uso previsto del organismo vivo modificado, 
incluido un uso nuevo o distinto comparado con los del organismo receptor o los organismos parentales, y 
h ) Medio receptor. Información sobre la ubicación y las caracterfsticas geográficas, climáticas y 
ecológicas, incluida información pertinente sobre la diversidad biológica y los centros de origen del 
probable medio receptor. 
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